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La enseñanza de la investigación 
 

Las características de la sociedad actual, el acceso a las nuevas tecnologías, la globalización 
y la percepción contemporánea del aprendizaje, han cambiado los perfiles tradicionales de los 
participantes de la academia y su interactividad; con ello se ha puesto en la mesa la discusión 
para, como instituciones educativas de nivel superior, mejorar y responder a la confianza que 
se deposita en todas y cada una. Un evento como este Primer Congreso Internacional de En-
señanza de la Investigación, Aplicación y Buenas Prácticas, habilita esa mesa de discusión. 

Para ello no hay que perder de vista que en un entorno en el que el conocimiento, las 
técnicas y la tecnología evolucionan rápidamente el aprendizaje no puede ser estático, re-
quiere de pensamiento crítico y adaptativo, que se desarrolla y fortalece en el seno de la edu-
cación superior, a través de sus funciones sustantivas: la investigación, la docencia y la exten-
sión. La docencia desarrolla competencias profesionales y personales; la investigación se en-
foca en la generación de nuevos conocimientos, solución de problemas y toma de decisiones, 
promoviendo la creación y difusión de ciencia, tecnología y cultura; la extensión promueve la 
participación y conexión de la academia con la sociedad. No hay duda al respecto, la investi-
gación enriquece a la docencia y la docencia orientada a la investigación retroalimenta los pro-
cesos de generación de conocimiento; la interrelación de ambas con la extensión fortalece el 
conocimiento y abona al desarrollo y bienestar social. Este contexto de cambio rápido y cons-
tante incrementa los niveles de exigencia para la formación de profesionistas innovadores, 
comprometidos y responsables, a través de cada una de las funciones sustantivas. 

Como destaca Schmelkes (1996), el conocimiento es un proceso de comprensión, 
apropiación, procesamiento y aplicación de la información; por ello, hoy en día, aprender a 
investigar es una necesidad comparable a la de aprender a aprender, ya que implica desarrollar 
una mentalidad que permita al profesional de cualquier área de conocimiento, obtener y utili-
zar la información de manera efectiva. De ahí que la enseñanza de la investigación sea un as-
pecto fundamental en la formación académica y profesional de los estudiantes, ya que les pro-
porciona las habilidades y herramientas necesarias para usar el conocimiento adquirido, crear 
nuevo conocimiento y resolver problemas complejos. 

La realización de este evento representó una oportunidad invaluable para que acadé-
micos, investigadores, estudiantes y profesionales de diversos campos se reunieran para com-
partir sus experiencias, metodologías y mejores prácticas en torno a la enseñanza de la inves-
tigación. La diversidad de temáticas fue un abanico que, desde la presentación de métodos 
innovadores para enseñar habilidades de investigación hasta la evaluación de la efectividad 
de estos procesos de enseñanza, pasando por el impacto de la tecnología y las problemáticas 
propias de esta tarea formativa. 

Cabe resaltar que la presentación de las ponencias que confluyeron en las mesas de 
trabajo demostró la amplitud y la relevancia del tema. La incorporación de conferencias ma-
gistrales, paneles de expertos y espacios de networking y divulgación, proporcionó a los asis-
tentes de una experiencia integral que, seguramente, les permitirá adquirir nuevos conoci-
mientos, establecer contactos profesionales y generar sinergias para impulsar la enseñanza 
de la investigación en sus respectivos contextos. Es importante destacar que la modalidad vir-
tual del congreso facilitó la participación de académicos, investigadores y profesionales de di-
versas partes del mundo, favoreciendo el intercambio intercultural y la difusión de experien-
cias y prácticas innovadoras a escala global. 



 

 

Esta publicación que recopila las memorias del evento da fe del enorme esfuerzo, de-
dicación y compromiso que se requirió para hacer realidad este proyecto interuniversitario, y 
lo mucho que valió la pena hacerlo. En la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) reconocemos 
a la Universidad Católica de Salta (UCASAL), a la Universidad de Salamanca (USAL) y a la Uni-
versidad de Investigación y Desarrollo (UDI), por la valía y generosidad de su colaboración. Hay 
una frase del gran artista argentino Gustavo Cerati, que se ha convertido en símbolo del mayor 
de los agradecimientos y que expresa a cabalidad el sentimiento de gratitud de este momento: 
gracias totales. 

 

 
Sandra Luz García Sánchez 

Jefa del Departamento de Enseñanza de la Investigación 

Universidad Vasco de Quiroga 
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COIL, un aliado en la enseñanza de la investigación:  

el caso entre la Universidad Veracruzana y la UCASAL 
 
Andrea Isabel Alsina Alvarenga 

Universidad Católica de Salta, Argentina 

aialsina@ucasal.edu.ar 

Heidy Yelní Díaz Oviedo 

Universidad Veracruzana de México 

heidiaz@uv.mx 

 

Palabras clave: COIL – Internacionalización. 

 

Introducción 

En el contexto de la enseñanza de la investigación, el Collaborative Online International Lear-
ning (COIL) se posiciona como una metodología innovadora que no solo facilita la interacción 
entre estudiantes y docentes de distintos países, sino que también fortalece las competencias 
investigativas, esenciales para la educación superior moderna. A través de esta metodología, 
los estudiantes adquieren habilidades claves para la investigación crítica y la generación de 
conocimiento. La participación en proyectos internacionales los expone a diversas perspecti-
vas académicas y metodológicas, lo que enriquece su capacidad de analizar, evaluar y sinteti-
zar información desde un enfoque global.  

Esta experiencia les permite desarrollar habilidades de pesquisar que van más allá del 
aula tradicional, mejorando su desempeño en resolución de problemas complejos y fomen-
tando su participación en comunidades académicas. 

La colaboración entre estudiantes de la Universidad Católica de Salta, Argentina, y la 
Universidad Veracruzana de México, con el proyecto: What about consumers? en el marco de 
COIL es un ejemplo concreto del impacto que tiene esta metodología en la formación de in-
vestigadores emergentes. Los estudiantes aplican principios de metodología científica y 
aprenden a realizar investigaciones que integran perspectivas culturales y regionales, lo que 
los convierte en agentes de cambio con competencias interculturales y de investigación avan-
zadas. El modelo COIL no solo mejora la experiencia de aprendizaje, sino que también trans-
forma la forma en que se enseña la investigación. Los proyectos colaborativos impulsan a los 
estudiantes a adoptar un enfoque interdisciplinario, lo que fortalece su capacidad de trabajar 
en entornos diversos. Además, COIL promueve la alfabetización digital, una habilidad indis-
pensable para los investigadores en un mundo cada vez más digitalizado.  

mailto:aialsina@ucasal.edu.ar
mailto:heidiaz@uv.mx
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Desarrollo 

 

1.La metodología COIL 

COIL, también conocido como Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea, permite a los 
participantes trabajar juntos en proyectos compartidos, generando un intercambio intercultu-
ral y académico significativo. A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza a distan-
cia, COIL fomenta la interacción directa y el trabajo colaborativo sincrónico y asíncrono entre 
pares internacionales, la inclusión de diversas perspectivas utilizando herramientas tecnoló-
gicas, plataformas de aprendizaje en línea, videoconferencias, foros de discusión, entre otras.  

Estos principios no solo enriquecen el proceso de enseñanza, sino que también pro-
porcionan un espacio donde los estudiantes pueden experimentar cómo la diversidad cultural 
influye en el enfoque de la investigación, la recolección de datos y el análisis crítico (Ramírez y 
Bustos, 2022). 

 

2. COIL, Innovación en la Enseñanza de la Investigación 

La enseñanza de la investigación ha sido tradicionalmente estructurada en torno a un enfoque 
metodológico rígido, donde los estudiantes aprenden las técnicas de investigación dentro de 
un contexto académico limitado. La investigación científica, independientemente del campo, 
sigue una serie de procesos fundamentales: formulación de hipótesis, recolección de datos, 
análisis y presentación de resultados. Estos procesos requieren un conocimiento profundo de 
las metodologías aplicables, además de la habilidad para aplicar dichos conocimientos en 
contextos reales. Los estudios de McKenna y Quinn (2016) señalan que los estudiantes en en-
tornos COIL experimentan una variedad de enfoques investigativos, lo que fomenta una com-
prensión más profunda y flexible de los procesos científicos. La metodología COIL permite a 
los estudiantes aprender estos procesos en un entorno colaborativo, interdisciplinario, en el 
que se enfrentan a desafíos y prácticas de investigación que varían en función de factores so-
cioculturales y geográficos (Rubin y Guth, 2016). COIL ofrece una oportunidad de actualización 
pedagógica al incorporar elementos digitales y trabajar en entornos de investigación auténti-
cos donde abordan temas globales. Estudios como el de O'Dowd (2018) destacan cómo COIL 
fomenta la alfabetización digital, al integrar el uso de la tecnología para desarrollar, recolectar 
y analizar los datos además de interpretar resultados y formular conclusiones.  

La enseñanza de la investigación no se limita a la transmisión de conocimientos sobre 
metodologías y técnicas, sino que también debe enfocarse en el desarrollo de habilidades 
blandas y académicas esenciales para la vida profesional y científica. COIL contribuye a este 
desarrollo a través de la interacción de sus pares internacionales. En este contexto, los estu-
diantes aprenden a evaluar diferentes enfoques, identificar soluciones y tomar decisiones in-
formadas, lo que mejora sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas 
(Rubin, 2017). Una de las habilidades clave que los estudiantes desarrollan en un entorno COIL 
es la competencia intercultural. Según Helm (2015), la colaboración con compañeros de dife-
rentes países obliga a los estudiantes a enfrentarse a diferencias culturales y académicas, lo 
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que mejora su capacidad para comunicarse y trabajar efectivamente en equipos diversos. En 
la enseñanza de la investigación, esta habilidad es crucial, ya que la ciencia moderna se lleva 
a cabo en entornos globalizados donde las investigaciones interdisciplinarias e internaciona-
les son comunes. 

 

3. COIL como buena práctica 

El caso bajo análisis tuvo como punto de partida estudiantes de diferentes carreras (enferme-
ría, nutrición, administración y psicología) de la Universidad Veracruzana, región Veracruz que 
coincidían en la clase de inglés 2, y alumnos de Comercio Internacional y Comercialización de 
la Universidad Católica de Salta. La idea era que aún a pesar de las asimetrías de contenidos 
desde sus áreas de conocimiento, el punto de encuentro fuera el idioma inglés. Para ello los 
estudiantes fueron divididos en grupos mixtos (en función de sus países) a fin de que trabajaran 
determinados puntos en común que existían entre las leyes de defensa del consumo de México 
y Argentina.  

Más concretamente se abordaron principios fundamentales de este derecho de tercera 
generación. Luego fueron llevados al idioma inglés bajo el esquema de un guion de radio. El 
producto final consistió en un programa de radio en inglés grabado con imagen. 

La experiencia nos invita a reflexionar, por un lado, cómo la metodología permite el 
acercamiento a través de la virtualidad a dos culturas, dos ordenamientos jurídicos, dos aulas 
con estudiantes de diferentes carreras y un idioma que no es la lengua materna, para generar 
un producto final. En este sentido, el COIL interviene un aula, flexibilizándola por un periodo 
de al menos 4 semanas. Es importante la reflexión sobre este tipo de procesos, a fin de identi-
ficar los elementos diferenciadores a la cotidianidad áulica. 

Hacia adentro, el COIL permite una interacción entre estudiantes de diferentes países, 
que en este caso debían construir un resultado en una lengua que no era la materna. Esto úl-
timo también supuso un desafío para las docentes a cargo de los grupos, toda vez que la pro-
fesora de la UV no es profesora de derecho y la profesora de la UCASAL no es profesora de 
inglés. Superar barreras emocionales por parte de los adultos es el primer paso para que los 
estudiantes también superen sus miedos, prejuicios, etc. Atravesar la experiencia tiene un po-
der transformador. Darle cuerpo a las habilidades como la flexibilidad, la versatilidad son el 
presupuesto inicial para que luego los estudiantes también puedan hacer frente a los desafíos 
del proceso. 

Por otro lado, hacia afuera, el COIL permite una multiplicidad de opciones. Por ejem-
plo, que los estudiantes decidan hacer una movilidad presencial, o virtual luego de la experien-
cia COIL; que los docentes busquen llevar adelante investigaciones sobre alguna temático o 
eventualmente un análisis del caso de internacionalización. Las competencias interculturales 
se ponen de manifiesto, como así también las de liderazgo, comunicación, resolución de con-
flictos, entre otras. Es importante destacar que la internacionalización a través del COIL genera 
nuevos conocimientos no tan solo de las materias involucradas, sino de cuestiones más suti-
les como frases o usos cotidianos que merecen ser considerados. 
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En el caso propuesto se pudo observar que los estudiantes lograron construir un guion 
sobre la defensa del consumidor en el idioma inglés. Que pudieron externarlo a través de un 
programa de radio donde las docentes lideraron el proceso. A su vez, se vieron involucradas 
otras áreas de apoyo como el caso de comunicaciones y el estudio de grabaciones de las uni-
versidades que filmaron y grabaron la experiencia. 

Lo antes expuesto invita a reflexionar sobre la metodología COIL y su potencialidad 
para la investigación; entendiéndolo como un móvil hacia una multiplicidad de resultados po-
tenciales tanto en lo inmediato como a largo plazo. 

 

4. Desafíos de la Implementación de COIL en la Enseñanza de la Investigación 

A pesar de los numerosos beneficios, implementar COIL en la enseñanza de la investigación 
también presenta ciertos desafíos. Entre ellos podemos nombrar la brecha tecnológica entre 
las instituciones, ya que no todas las universidades cuentan con los mismos recursos para 
apoyar la enseñanza en línea. Esta desigualdad puede afectar la experiencia de los estudiantes 
y limitar las oportunidades de colaboración internacional. Además, el ajuste de los planes de 
estudio puede ser complicado, ya que los docentes deben adaptar sus metodologías y currícu-
los para incluir proyectos COIL sin afectar el desarrollo de los contenidos esenciales.  

La gestión de diferencias metodológicas y culturales en los equipos internacionales. 
Las diferencias horarias, idiomáticas, la situación política del país en el momento de la cola-
boración, la diferencia de recursos de los estudiantes en casa ya que hay actividades que de-
ben realizar por su cuenta, son desafíos que, si se gestionan adecuadamente, pueden conver-
tirse en oportunidades para que los participantes desarrollen resiliencia y habilidades de ne-
gociación, esenciales en la investigación colaborativa global. 

 

Conclusión 

COIL se erige como un aliado clave en la formación de competencias investigativas al ofrecer 
a los estudiantes un entorno de aprendizaje global, colaborativo y práctico. Esta metodología 
prepara a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos actulaes, promoviendo una vi-
sión para indagar, innovar y conectar realidades internacionales e interculturales. La posibili-
dad de trabajar en equipo con estudiantes y académicos de diferentes partes del mundo no 
solo mejora las habilidades de investigación, sino que también fomenta competencias trans-
versales interdisciplinarias, la resolución de situaciones conflictivas y el pensamiento crítico 
desde una perspectiva global. 

El COIL se presenta como una estrategia de impacto y eficaz para actualizar e innovar 
la enseñanza de la investigación, integrando la colaboración internacional y las herramientas 
digitales en el proceso educativo de manera significativa. A través de la participación en pro-
yectos colaborativos en línea, los estudiantes no solo adquieren habilidades de investigación, 
sino que también desarrollan competencias globales esenciales para el mundo académico y 
profesional contemporáneo interconectado. 
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Si bien existen desafíos de diversa índole como lo es en ocasiones el uso de la tecno-
logía, las diferencias curriculares, los beneficios de COIL en la enseñanza de la investigación 
son innegables. Las universidades que adopten este enfoque estarán mejor posicionadas para 
preparar a sus estudiantes para insertarse en la arena internacional, caracterizada por la cola-
boración interdisciplinaria y el uso de tecnologías emergentes en espacios virtuales. 

En conclusión, COIL impulsa la enseñanza de la investigación hacia una dimensión glo-
bal, dinámica e innovadora, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de participar en un 
proceso de aprendizaje actualizado y adaptado a las demandas del siglo actual. 
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Teniendo presente ciertas polémicas surgidas en las últimas décadas en el ámbito de la edu-
cación superior y media-superior, como la reducción o eliminación de las disciplinas huma-
nistas de los planes de estudio o el avance de la inteligencia artificial, esta intervención pone 
el acento en una de las actividades aparentemente más elementales del quehacer de cual-
quier investigador: leer. Leer como sinónimo de pensar; pensar más despacio, asociativa, crí-
ticamente. Y, un paso más allá, leer literatura, con el fin de activar procesos inherentes de cual-
quier labor académica e investigativa, poco probables de realizar a través de asistencias digi-
tales o profesionales no capacitados.  

Con el fin de que se incorpore como enseñanza misma de la disciplina, en esta inter-
vención se afirma que conviene pensar a la literatura ajena al campo de lo recreativo, y más 
asociado al de la reflexión epistemológica y hasta sociocultural. Si bien, existen ciertos libros 
escritos expresamente para ingresar en el circuito de comercialización y divertimento, propo-
nemos aquí un tipo de abordaje parecido al que la teórica búlgara Julia Kristeva llevaba a cabo, 
al hablar de conceptos como fenotextualidad y escritura: hay textos que desean trascender al 
circuito habitual de la comunicación (es decir, ir más allá de las expectativas de que, por ejem-
plo, una novela sencillamente “narre una historia”), yéndose deliberadamente al margen, inte-
rrumpiendo y discontinuando esa comunicación. Ese espacio, en el que prevalecen los signi-
ficados múltiples y el carácter semántico no cerrado; ese espacio donde tiene lugar una mo-
dalidad de significados diferente a la del lenguaje normativo es el que se persigue reestablecer 
para activar la posibilidad del pensamiento crítico. 

Asimismo, también se cuestionará aquella invitación de leer por leer, carente de obje-
tivo, de telos. Es decir, ¿para qué leer literatura?, o bien ¿qué leer dentro de la literatura? Es 
más, y como se lo preguntaba el filósofo Jean-Paul Sartre en su libro de 1948, ¿qué es litera-
tura? La literatura, se demostrará, es más que una disciplina encerrada en su esfera contem-
plativa, neutralizada, en suma. Si se sigue valorizando la literatura solo por su pretendido poder 
seductor, persuasivo, mágico, metafísico o áurico, se está haciendo una concesión precisa-
mente a aquella educación contructivista-competitivista que considera este arte, y su estudio 
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formal, como algo inútil, o bien como una herramienta didáctica para enseñar los pormenores 
estructurales de una lengua. 

Tomando prestado el nombre de un conocido texto Jacques Derrida, La retirada de la 
metáfora, la cuestión que se pondrá en relevancia será el valor contemporáneo de la literatura; 
la literatura entendida como arte de la palabra, sí, pero también como la capacidad intelectual 
y estética de algunos individuos de modelizar el lenguaje cotidiano para volverlo lenguaje po-
tencialmente performativo.  

¿Cómo hacer investigación en el ámbito literario, entonces, si el objeto o disciplina, la 
literatura, no es, no podría ser simplemente un discurso estético y/o un recurso de enseñanza 
de la lengua? Verla de este modo implicaría arrebatarle no sólo su condición de discurso so-
cial, sino su posibilidad de vanguardia. Se atenderá, pues, un asunto de base: eso que se co-
noce convencionalmente como literatura —convención que, se insiste, se parece sospecho-
samente a la noción de especularidad pensada tanto por el realismo y naturalismo del siglo 
XIX, pero también por el realismo socialista del siglo XX— sería, en realidad, un modo de po-
tenciar el sentido crítico y asociativo. Como se demostrará, si algo caracteriza al texto literario 
y artístico es su alta capacidad de transgresión, de ruptura: una vocación de desbordarse del 
sistema en el que fue generado y del que es recibido para, más que significar, quedarse en una 
suerte de «suspensión de sentido» y no clausurar sus posibilidades.  
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Resumen 

Hablar de violencia en pleno siglo XXI nos conlleva a pensar en violencia física, sin embargo, 
existen diversos tipos de violencia como; la verbal, física, psicológica, económica, emocional, 
entre otras. Es necesario describir el sentido que las pobladoras del Ejido Congregación Re-
forma tienen en común al ver y ser mujeres violentadas y que aprendieron a normalizar esta 
actitud agresora. 

La presente investigación echa mano de la teoría de Leonor Walker quien en su obra 
“The Battered Woman” de 1979 hace mención al ciclo de la violencia, no solo busca dar una 
explicación a las situaciones de violencia, sino brindar acompañamiento para aquellas muje-
res que han sido violentadas en algún momento de su vida para que puedan defenderse de 
manera legal y psicológica.  

Igualmente, esto nos lleva a un análisis acerca de la cultura que se vive en una comu-
nidad en dónde nunca se ha dado una plática acerca de violencia, pues esto sigue siendo un 
tabú a pesar de que ya estamos en la era tecnológica, la cultura que pasa de generación en 
generación, quién se va a atrever a levantar la voz si tienen como ejemplo los golpes que los 
abuelos le daban a las abuelas. 
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Introducción 

Casos que han manchado el nombre de México y lo han colocado en la mira de redes sociales 
por los altos números que se han registrado, ya que a nivel nacional al menos el 70.1 % del 
total de la población femenina ha experimentado al menos algún ataque de violencia ya se 
psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, siendo la violencia psicológica la de ma-
yores números con un porcentaje del 51.6% según menciona el INEGI en la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)2021.  

 

Desarrollo 

El escenario es el Ejido Congregación Reforma es un municipio de Tapachula, Chiapas el cual 
cuenta con 1.428 habitantes de los que 724 son mujeres y 704 son hombres. Se trabajó con 
entrevistas directas a mujeres voluntarias, se analizaron cuatro categorías y se interpretaron 
según el método de estudio de caso. 

 

Marco teórico 

Leonor Walker en su obra “The Battered Woman” hace mención de algo que ella llama el ciclo 
de la violencia, siendo una teoría en la que ella menciona que consta de tres fases para poder 
ser llevada a cabo en todos los casos de violencia de género.         

 Estableció un patrón de conducta similar en todas las situaciones de maltrato y ob-
servó cómo estas pautas de conducta se reproducen de forma cíclica. Así, el círculo de la vio-
lencia descrito por Walker nos ayuda a entender cómo se produce la violencia de género. 

 

Metodología 

Todo esto se llevó a cabo mediante una investigación cualitativa con carácter interpretativo. Se 
describen las consecuencias que tienen los actos violentos en la vida de las mujeres de una 
comunidad rural, en la que no están informadas acerca del tema de la violencia. 

 

Resultados 

Las observaciones y las notas del diario de campo Ejido Congregación Reforma de Tapachula 
Chiapas, reflejan que el género masculino sigue dominando al femenino, siguen muy marca-
dos los roles de género porque el hombre sale a trabajar, a beber alcohol y la mujer los debe 
de estar esperando en la casa con comida servida, para que lo primero que él haga al llegar sea 
gritar seguido todo esto de golpes.  

Las conductas violentas, la violación a los derechos humanos, son resultado de la con-
tinuación de una cultura machista y de opresión hacia las mujeres, los golpes que llegan a ser 
amenazas de muerte orillan a una actitud de miedo y a vivir humilladas, sin dar oportunidad a 
prepararse, algunas intentan trabajar, pero fracasan por la presión social de mantenerse en 
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casa discriminadas por el simple hecho de ser mujer sin desatender ninguna de las actividades 
que como mujer le “corresponden”. 

 

Análisis de Resultados 

Lo más notorio del ejido son los patrones que el género masculino detona hacia el género fe-
menino, los cuales son celos, el alcohol, conductas que aprendieron desde pequeños provo-
cando que todas y cada una de estas acciones lleven al género femenino a ser violentado, ser 
humilladas, ser denigradas no solo físicamente también de manera psicológica.  

El estilo de crianza, la figura de autoridad, sin derecho a estudiar, el poder del hombre 
es el común denominador de las mujeres que viven sin voz no voto, claramente se cumple la 
teoría de Leonor Walker el ciclo de la violencia, son agredidas para posteriormente ser “recom-
pensadas”  

 

Conclusión 

Las mujeres sufren todo tipo de violencia, sobre todo la emocional, desde el inicio de sus vidas, 
siempre estuvieron bajo el mandato de una figura masculina, sin derecho a cometer errores, 
sin opinar.  Todo esto las ha llevado a no alzar la voz, ellas mismas se identifican solamente 
como amas de casa dedicadas a cuidar de su familia y hogar.  
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Introducción 

La enseñanza de metodología de la investigación en Venezuela es todo un reto en el nivel de 
Educación Media General (bachillerato). De ahí surge la necesidad de sistematizar, revisar, re-
flexionar y evaluar este programa educativo institucional que tiene como propósito promover 
la investigación de temas científicos y sociales para la formación integral de los estudiantes de 
bachillerato mediante estrategias que desarrollen en ellos competencias investigativas. Esto 
requiere de docentes preparados y actualizados en los métodos y técnicas de investigación.  

El diagnóstico realizado determinó la falta de orientaciones claras sobre el trabajo que 
debían realizar los docentes en el proceso de enseñanza de metodología pues para ese mo-
mento los asignados tenían poca experiencia en investigación. De esa manera, se desarrolla 
un esquema de trabajo que se ha aplicado, revisado y mejorado desde el 2013 hasta la fecha. 
El mismo consta de cuatro fases, que promueven la realimentación y optimización tanto del 
proceso como de sus resultados. A partir de esa fecha el programa sería llamado: Metodología 
de la investigación científica y social, se basa en el desarrollo de competencias, fundamentado 
inicialmente en los trabajos de educación socioformativa planteados por Sergio Tobón, co-
menzó a aplicarse en el último año de bachillerato, pero progresivamente se ha ido exten-
diendo y adecuando a los demás grados de manera que se consolide la formación de jóvenes 
investigadores durante sus estudios en este nivel. 
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Desarrollo  

A continuación, se presenta la estructura que ha definido la experiencia: 

I Fase. Planificación y organización del trabajo: representa la fase más extensa y cuya relevan-
cia radica en el impacto que tiene en el resto del proceso. Consta de siete pasos, a saber:  

1. Definir el propósito: presenta la intencionalidad de todas las acciones del programa, 
dándole sentido y dirección.  

2. Conformar los equipos de trabajo: además de los docentes, se conformó el comité de 
investigación encabezado por el subdirector académico  

3. Identificar los principios fundamentales, normas y orientaciones que delimitarán el ca-
mino a recorrer 

4. Diseñar el Código Ético: establece el marco de orientaciones que guían la conducta y 
comportamiento de los participantes, mediante la vivencia y convivencia de valores 
universales  

5. Desarrollar un Manual para la presentación de informes escritos, producciones digita-
les y proyectos de aprendizaje e investigación  

6. Desarrollar un Sistema Integral de Evaluación de Competencias que facilite la evalua-
ción cualitativa y cuantitativa del proceso en diferentes momentos  

7. Diseñar un programa académico que represente los diferentes elementos que compo-
nen el proceso de investigación  

II Fase. Formación y socialización: implica desarrollar talleres para investigadores que le per-
mitan dar a conocer, comprender y apropiarse de los elementos de la primera fase  

III Fase. Ejecución: consiste en la puesta en marcha de un cronograma de actividades que con-
temple el desarrollo de los proyectos de investigación  

IV Fase. Evaluación del proceso: no se trata de evaluar solo los productos de investigación rea-
lizados y presentados, sino que está dirigida a la revisión y reflexión de todo el proceso llevado 
a cabo para la toma de decisiones que lo mejoren y en donde participen todos los involucrados  

 

Discusión y conclusiones  

La experiencia presentada ha derivado en excelentes resultados a lo largo de los años pues 
tanto docentes como estudiantes han podido desarrollar competencias investigativas gene-
rando propuestas para la solución de diferentes problemáticas de su entorno, además de po-
der aplicar esas habilidades y destrezas adquiridas. Así mismo, existe un documento donde se 
registra el trabajo realizado, el cual está a disposición de todos los docentes para la revisión y 
optimización del proceso. Además, el programa ha incentivado a docentes a realizar estudios 
de postgrado que le permiten enriquecer su ejercicio profesional y como investigadores. 

Se concluye que es necesaria la sistematización y evaluación de los procesos de 
aprendizaje en todas las áreas, pues eso permite el mejoramiento de los mismos.  

También es necesario puntualizar todos los elementos del proceso y no solo hacer én-
fasis en el contenido o estructura de un trabajo de investigación, sino también los factores que 
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están orbitando en él, que permiten la vivencia de una experiencia real de aprendizaje y con-
lleva a la formación de un investigador como, por ejemplo, los equipos de trabajo, el código 
ético o el sistema de evaluación. Finalmente, es necesario señalar que se requiere que las uni-
versidades prioricen la formación de docentes investigadores en sus planes de estudio de pre-
grado en las diferentes menciones de educación. 
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Introducción 

Entre los factores determinantes de la fertilidad masculina se encuentra la espermatogénesis, 
un proceso biológico fundamental en el que se producen los espermatozoides. Este proceso, 
sin embargo, es altamente sensible a diversos factores, como el estilo de vida, el estado nutri-
cional y la exposición a tóxicos ambientales. Una adecuada dieta y suplementación con nu-
trientes específicos puede mejorar la calidad del semen, proporcionando una intervención via-
ble para hombres con infertilidad asociada a deficiencias nutricionales (Quintero-Vásquez, 
Bermúdez-Cruz, & Castillo-Cadena, 2015) 
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Desarrollo 

La espermatogénesis ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos y es un proceso alta-
mente complejo que involucra la división celular y la diferenciación de células madre en es-
permatozoides maduros . Este proceso depende de factores hormonales y ambientales, pero 
también de la disponibilidad de nutrientes esenciales, disminución ingesta de dieta occidental 
y prescribir dieta mediterránea por sus efectos. Se ha demostrado que la deficiencia de ciertos 
nutrientes puede causar un deterioro significativo en la calidad del semen. El zinc, por ejemplo, 
desempeña un papel crucial en la estructura y función de los espermatozoides. Estudios han 
mostrado que los hombres con deficiencia de zinc presentan una reducción en la motilidad y 
concentración espermática, lo que puede disminuir la capacidad de fecundación. Además, se 
ha observado que la suplementación con zinc mejora la fragmentación del ADN espermático, 
aumentando las probabilidades de éxito en técnicas de reproducción asistida (TRA) concen-
tración (Puerta, Carvajal, & Cardona, 2019) 

El selenio, es vital para la protección antioxidante del esperma. Como parte de las se-
lenoproteínas, el selenio protege las células germinales de los daños oxidativos y promueve la 
integridad estructural de los espermatozoides. Las investigaciones sugieren que los hombres 
con niveles adecuados de selenio tienen una mejor morfología espermática y menor inciden-
cia de defectos en la membrana celular. No obstante, el exceso de selenio puede ser perjudi-
cial, causando toxicidad y disminuyendo la calidad del esperma, lo que subraya la importancia 
de un equilibrio adecuado en la suplementación (McDowell, Harris, & Martin, 2014). 

Las vitaminas C y E (antioxidantes) también juegan un papel clave en la protección de 
los espermatozoides frente a los radicales libres. La vitamina C, en particular, es un antioxi-
dante potente que protege el ADN de los espermatozoides del daño oxidativo, mejorando la 
concentración, la movilidad y la viabilidad espermática. Un estudio en hombres fumadores 
mostró que la suplementación con altas dosis de vitamina C resultó en un aumento significa-
tivo en el recuento de espermatozoides y una mejora en su calidad general (Mejia-Montilla, 
Reyna-Villasmil, Reyna-Villasmil, & Ramirez- Fernandez, 2023). 

Los ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido docosahexaenoico (DHA), son 
componentes importantes de las membranas celulares de los espermatozoides. Su consumo 
está asociado con una mejora en la movilidad y viabilidad espermática, así como con una re-
ducción en la fragmentación del ADN. Un estudio clínico demostró que la suplementación dia-
ria con DHA durante 10 semanas mejoró significativamente la calidad del semen en hombres 
con infertilidad idiopática (Gomez, Ramirez, & Lee, 2023). 

Se ha comprobado que los patrones dietéticos como la dieta mediterránea, rica en an-
tioxidantes, ácidos grasos saludables y vitaminas, tienen un impacto positivo en la salud re-
productiva masculina. Contrariamente, la dieta occidental, caracterizada por un alto consumo 
de grasas saturadas y alimentos ultra procesados, incrementa el riesgo de infertilidad mascu-
lina debido al estrés oxidativo generado por este tipo de alimentación (Ferramosca & Zara, 
2022). 
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Discusión 

El impacto del estado nutricional en la fertilidad masculina es un área de investigación cre-
ciente. Diversos estudios han demostrado que una dieta rica en nutrientes esenciales puede 
mejorar significativamente la calidad del semen, mientras que una dieta deficiente o desequi-
librada puede tener el efecto contrario. En particular, se ha encontrado que el sobrepeso y la 
obesidad, asociados a un IMC elevado, están correlacionados con una menor concentración 
y motilidad espermática. El exceso de grasa corporal no solo provoca un desequilibrio hormo-
nal que reduce la producción de testosterona, sino que también aumenta la inflamación sis-
témica y el estrés oxidativo, lo que afecta negativamente la calidad del semen (Calle, Vivas, 
Muñoz, & Denche, 2021). 

Se ha comprobado que los patrones dietéticos como la dieta mediterránea, rica en an-
tioxidantes, ácidos grasos saludables y vitaminas, tienen un impacto positivo en la salud re-
productiva masculina. Contrariamente, la dieta occidental, caracterizada por un alto consumo 
de grasas saturadas y alimentos ultra procesados, incrementa el riesgo de infertilidad mascu-
lina debido al estrés oxidativo generado por este tipo de alimentación (Ferramosca & Zara, 
2022). 

 

Conclusión 

La infertilidad masculina es un problema complejo que puede abordarse con éxito a través de 
intervenciones nutricionales adecuadas. La suplementación con nutrientes clave como el 
zinc, selenio, ácidos grasos omega-3, vitaminas C y E, ácido fólico y L-carnitina ha demostrado 
mejorar la calidad espermática y la capacidad reproductiva de los hombres. Es fundamental 
promover una mayor concienciación sobre la importancia de la salud nutricional en la fertili-
dad masculina, tanto en el ámbito clínico como en la sociedad en general. 
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Resumen 

Este artículo examina la importancia de que los estudiantes realicen trabajos académicos de 
campo como parte de su formación investigativa. Se analiza cómo esta práctica permite a los 
estudiantes aplicar conocimientos científicos, desarrollar habilidades metodológicas, enfren-
tar dilemas éticos y mejorar la comunicación de resultados. El estudio destaca el valor de esta 
experiencia en la preparación de futuros profesionales e investigadores. 

 

Introducción 

La formación de estudiantes en investigación es un pilar fundamental en la educación supe-
rior. La realización de trabajos académicos de campo ofrece una oportunidad única para que 
los estudiantes apliquen sus conocimientos teóricos en situaciones reales, desarrollando así 
habilidades prácticas esenciales para su futuro profesional. Este artículo explora la relevancia 
de esta práctica, enfocándose en cómo fortalecer las competencias investigativas de los es-
tudiantes y los prepara para los desafíos del mundo académico y profesional. 

 

Desarrollo 

Aplicación práctica del conocimiento científico: La investigación de campo permite a los estu-
diantes trasladar los conceptos aprendidos en el aula a escenarios reales. Según Kolb (1984), 
el aprendizaje experiencial es crucial para la internalización efectiva del conocimiento. Los es-
tudiantes no solo memorizan teorías, sino que las aplican en contextos prácticos, lo que re-
fuerza su comprensión y retención. Esta experiencia práctica es invaluable para desarrollar un 
entendimiento profundo de los procesos de investigación y sus implicaciones en el mundo 
real. 
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Desarrollo de habilidades metodológicas: La realización de trabajos de campo brinda 
a los estudiantes la oportunidad de aplicar metodologías de investigación en situaciones con-
cretas. Creswell y Creswell (2018) señalan la importancia de la experiencia práctica en el desa-
rrollo de habilidades de investigación. Los estudiantes aprenden a diseñar estudios, formular 
preguntas de investigación relevantes y desarrollar hipótesis basadas en observaciones 
reales. Además, ganan experiencia valiosa en la recolección y análisis de datos, así como en 
la interpretación de resultados, habilidades esenciales para cualquier investigador o profesio-
nal basado en evidencias. 

Enfrentamiento de dilemas éticos: La investigación de campo expone a los estudiantes 
a los dilemas éticos inherentes a la investigación científica. Según Resnik (2015), la compren-
sión de la ética en la investigación es fundamental para mantener la integridad científica. Los 
estudiantes aprenden a navegar por cuestiones como el consentimiento informado, la confi-
dencialidad y la protección de los participantes en el estudio. Esta experiencia les permite 
desarrollar un sentido ético robusto, crucial para su futuro profesional y académico. 

Mejora de la comunicación científica: La comunicación efectiva de los resultados de 
investigación es una habilidad crítica en el mundo académico y profesional. Glasman-Deal 
(2010) enfatiza la importancia de la claridad y precisión en la comunicación científica. A través 
de la realización de trabajos de campo, los estudiantes aprenden a presentar sus hallazgos de 
manera clara y convincente, ya sea en forma escrita o oral. Esta habilidad es esencial para el 
éxito en la publicación académica y la presentación de proyectos profesionales. 

Desarrollo de pensamiento crítico y resolución de problemas: La investigación de 
campo presenta desafíos imprevistos que requieren pensamiento crítico y habilidades de re-
solución de problemas. Facione (2011) argumenta que el pensamiento crítico es esencial para 
la investigación efectiva. Los estudiantes aprenden a adaptar sus métodos a las realidades del 
campo, a cuestionar sus suposiciones y a pensar de manera creativa para superar obstáculos. 
Estas habilidades son altamente transferibles y valiosas en cualquier carrera futura. 

Fomento de la innovación y la creatividad: La experiencia de campo estimula la inno-
vación y la creatividad en la investigación. Robinson (2011) sostiene que la creatividad es cru-
cial en la educación moderna. Los estudiantes, al enfrentarse a situaciones reales, a menudo 
encuentran nuevas perspectivas o enfoques innovadores para abordar problemas de investi-
gación. Esta experiencia puede llevar al desarrollo de nuevas metodologías o a la identificación 
de áreas de investigación inexploradas. 
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Discusión 

La realización de trabajos académicos de campo ofrece beneficios significativos en la forma-
ción de estudiantes como investigadores y futuros profesionales. 

No solo refuerza el aprendizaje teórico, sino que también desarrolla habilidades prác-
ticas esenciales. Sin embargo, es importante reconocer los desafíos que conlleva, como la ne-
cesidad de recursos adecuados y la supervisión experta. Las instituciones educativas deben 
considerar cómo integrar efectivamente estas experiencias en sus currículos para maximizar 
sus beneficios. 

 

Conclusión 

La investigación de campo es una herramienta poderosa en la formación académica, propor-
cionando a los estudiantes una plataforma para aplicar conocimientos científicos, desarrollar 
habilidades metodológicas, enfrentar dilemas éticos y mejorar sus capacidades de comunica-
ción. Esta experiencia no solo prepara a los estudiantes para carreras en investigación, sino 
que también desarrolla habilidades transferibles valiosas para cualquier profesión. Al invertir 
en estas oportunidades de aprendizaje práctico, las instituciones educativas pueden fortale-
cer significativamente la preparación de sus estudiantes para los desafíos del mundo acadé-
mico y profesional. 
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Introducción 

La formación docente es un campo explorado y estudiado ampliamente desde diversas pers-
pectivas. Los retos y exigencias de mejora son cada vez mayores. Este artículo trata de la for-
mación docente, específicamente de la puesta en práctica de estrategias que faciliten el desa-
rrollo de competencias reflexivas, críticas e investigativas en los futuros profesores, a través 
del proceso de sistematización de experiencias. 

Con esta perspectiva de investigación, se intenta la recuperación sistemática de un 
corpus de información de sujetos sociales que vivieron un hecho, situaciones en contextos 
socioculturales concretos, dado que su uso radica en la potencialidad de las diversas herra-
mientas que invitan a desarrollar procesos reflexivos a través de la escritura, la lectura y el aná-
lisis. 

La sistematización de prácticas docentes es entendida, entonces como una modali-
dad de producción de conocimientos sobre la institución, enseñanza, la biografía del estu-
diante;  puesto que permite comprender más profundamente las prácticas de intervención 
educativa para recuperar los saberes que allí se producen y para generar conocimientos siste-
máticos sobre ellas que guíen adecuadamente la acción futura, recurriendo a la reflexión, a la 
interpretación crítica y a los aportes teóricos como instrumentos que contribuyen a la com-
prensión y explicación (Messina Rimondi, 2004).  
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Desarrollo 

Esta propuesta de investigación de cátedra se viene realizando desde el año 2023 y 2024 en la 
asignatura “Taller de Sistematización de la Practicas Docentes” del 2° año del Ciclo de Com-
plementación Curricular: Profesorado Universitario en (campo disciplinar según titulación de 
base) que se dicta en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Salta (Argentina). 
La misma se organiza bajo la modalidad de “Taller”, este constituye un dispositivo provocador 
de cambios porque es una forma de trabajo que permite la propuesta de acciones pedagógicas 
tendientes a lograr la circulación de significados diversos, la toma de conciencia, la compren-
sión, la elaboración de interpretaciones y, específicamente, la iniciación de procesos de refle-
xión, que permite la construcción y reconstrucción permanente de la formación docente a par-
tir de la mirada desde la investigación.  

Dicho espacio formativo se estructura en 3 ejes centrales de trabajo: a) aporte de la 
investigación educativa a la formación docente, b) sistematización de experiencia y prácticas 
en el ámbito educativo, y c) sobre el proceso de sistematización de experiencia, ordenamiento 
y procesamiento de la experiencia. La vinculación de esta con el perfil del graduado refiere a: 
“a) Desarrollar acciones de búsqueda, procesamiento y análisis de información con mirada 
crítica; b) Actuar como formador activo y creativo, como ciudadano crítico y responsable frente 
a los estudiantes y a la comunidad toda” (UCASAL, 2011). 

 

Discusión 

Pensar la formación docente no debe ser accidental y espontánea, los problemas que emergen 
en los procesos de formación son resultantes de los modos específicos de producción, distri-
bución y consumo de los conocimientos en nuestro país; estos modos se encuentran institu-
cionalizados e incorporados en los sujetos y sus prácticas. A lo que Aguirre (2017) expresa la 
formación como un camino de construcción de la propia trayectoria profesional a lo largo de 
la vida, para encontrarse en mejores condiciones para afrontar las funciones y tareas propias 
de la profesión, al mismo tiempo que para construir su identidad profesional.  

En este sentido, las instancias de sistematización son percibidas como instancias de 
trabajo individual y colectivas que favorece la revisión de los propios esquemas y las matrices 
de actuación que se internalizan y que se ponen en juego en las prácticas de enseñanza. Por 
su parte la construcción y reconstrucción de la experiencia alude al saber que deriva del ejer-
cicio del oficio docente. Es intención además apuntar a que el futuro profesor desarrolle una 
actitud reflexiva en su propia práctica pedagógica y optimice su desempeño en la elaboración 
de herramientas que les permitan operar con autonomía y asertividad en sus intervenciones 
educativas, ya que enseñar es una tarea compleja que requiere de profesionales autónomos y 
críticos, que asuman la responsabilidad de transformar los contextos educativos en los cuales 
se desempeñarían con su práctica. 
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Conclusiones 

Emprender la escritura en la comunidad docente posibilita la reflexión sobre los diferentes ele-
mentos que inciden en lo que ocurren en el aula y fuera de ella. Puede convertirse en el medio 
para analizar, categorizar y, someter a revisión crítica nuestra práctica y, por supuesto, la revi-
sión crítica conducirá a ajustar las intervenciones. Registrar continua y sistemáticamente lo 
que ocurre al poner en acción todo lo inherente a las prácticas de enseñanzas, se convierte, 
poco a poco, en el insumo para la reflexión crítica y autocrítica de la práctica docente que pri-
vilegia las mejores opciones para que los estudiantes aprendan las competencias reflexivas. 

Para finalizar, Romero (2022) expresa se trata entonces de un proceso colectivo de ela-
boración, de reflexión y es en esa interacción colectiva donde los saberes docentes ganan cre-
dibilidad, dicho de otro modo, es mirar la formación docente desde las voces de sus protago-
nistas. 
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El desarrollo de competencias investigativas se considera una de las principales habilidades 
dentro de la formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Asimismo, la literatura (Maldo-
nado et al., 2023; Tapia & Cardona, 2021; Tapia et., 2018) demuestra que las diferentes estra-
tegias para lograr su desarrollo durante la ruta formativa de los estudiantes, aún presenta gran-
des desafíos. 

Desde esta perspectiva, el objetivo de esta investigación es analizar, de forma compa-
rada, el nivel de competencias investigativas de los estudiantes de la Universidad de Monterrey 
(UDEM) – México y de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) – Argentina. Se aplicaron las 
etapas de la metodología comparada y un diseño cuantitativo, con un cuestionario en línea a 
25 estudiantes de la universidad Argentina y a 31 estudiantes de la universidad de México. En 
el caso de la UCASAL, los estudiantes cursan el tercer semestre de la Licenciatura en Gestión 
Educativa, que es un ciclo de complementación curricular – CCC. El objetivo de este tipo de 
trayecto es articular la oferta educativa de las instituciones de educación superior, propiciar la 
continuidad de los estudios en las universidades y la reconversión o actualización de los 

mailto:carolina.tapia@udem.edu
mailto:mecapaldo@ucasal.edu.ar
mailto:jcordoba@ucasal.edu.ar
mailto:mquispe@ucasal.edu.ar


 

32 

estudios concluidos (Capaldo, 2023). En el caso de la UDEM, los estudiantes cursan la materia 
extracurricular Asistente de Investigación, y pertenecen a diferentes carreras y semestres. 

Las variables de análisis que se consideraron fueron las características de los estu-
diantes (edad y trayectoria formativa previa) y de la institución (tipo de materia), para lo cual se 
estructuró en instrumento en dos secciones. La primera incluyó datos sociodemográficos del 
estudiante, y en la segunda se abordaron aspectos relacionados con el nivel de competencias 
investigativas de los estudiantes. Las competencias estudiadas fueron nueve: actitud, bús-
queda y selección de la información científica, gestión y administración de fuentes bibliográfi-
cas, identificación de un problema de investigación, revisión de literatura, plantear un proyecto 
de investigación, construcción de marco teórico, diseño de metodología y materiales, análisis 
de resultados. Se incluyeron 45 preguntas diseñadas en una escala tipo Likert, que se respon-
den con valores del 1 al 4. El tipo de muestreo fue censal en los dos casos mencionados ante-
riormente. El análisis de los datos se realizó por medio del software SSPS, a partir de estadís-
tica descriptiva.  

Los resultados revelan, en primer momento, diferencias descriptivas en el nivel de 
competencias investigativas entre los estudiantes de México y Argentina, con medias signifi-
cativamente superiores en los estudiantes mexicanos. Estas diferencias corresponden en pri-
mera instancia a las características de los estudiantes de cada universidad. En el caso del per-
fil de los estudiantes argentinos, la media de edad se ubicó en los 38 años, con una formación 
docente previa en diversas áreas del conocimiento y para diferentes niveles del sistema edu-
cativo, que ingresaron a la Licenciatura luego de finalizar una carrera de al menos tres años y 
1.800 horas de duración. La mayoría de ellos cuenta con carga laboral, dado que trabajan 
como profesores en las instituciones educativas para las cuales se han formado. El 68% son 
mujeres, mientras que solo el 32% son varones. Ninguno de los estudiantes se dedica exclusi-
vamente a sus estudios universitarios, todos combinan el cursado de la carrera con obligacio-
nes laborales y/o familiares. 

En el caso de las características del perfil de los estudiantes de México, la media de 
edad se ubicó en los 21 años. Son estudiantes que cursan su primera licenciatura en diferentes 
áreas de conocimiento de la universidad. Asimismo, son estudiantes que deciden cursar la 
materia cocurricular Formación como Asistente de Investigación de forma opcional, con un 
interés en desarrollar competencias investigativas. Con respecto al género, se identificó que 
el 63% son mujeres y el 37% son hombres. Sus estudios universitarios constituyen la actividad 
principal de dedicación. 

En segundo momento, se demuestra una diversidad en el nivel de desarrollo de com-
petencias investigativas entre los estudiantes de Argentina y México. Esto se refleja en la des-
viación estándar del total de competencias investigativas, donde los estudiantes argentinos 
presentan un valor de 20.5, mientras que la desviación estándar del grupo mexicano es de 
16.8. 

Este resultado, se puede explicar a partir de las particularidades de cada grupo de es-
tudiantes. En la competencia de búsqueda y selección de información científica es donde se 
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observa la mayor distancia entre ambas desviaciones, por lo cual se presenta como un punto 
de análisis pedagógico importante. 

Asimismo, en el caso de México, se observa que los estudiantes alcanzan la valoración 
máxima de 20 puntos en cada una de las competencias investigativas evaluadas. En el caso 
de los estudiantes de Argentina, se observan valores altos en las siguientes dimensiones: ges-
tión y administración de fuentes bibliográficas, revisión de literatura, identificación de un pro-
blema de investigación, plantear un proyecto de investigación, diseño de metodología y mate-
riales y análisis de resultados. 

Lo anterior evidencia que la comparación entre ambos contextos expone diferencias 
descriptivas en el desarrollo de competencias investigativas, determinadas por el perfil de los 
estudiantes y las particularidades del entorno en el que dichas competencias se desarrollan. 
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Actualmente, se evidencia un gran nivel de complejidad en las sociedades a causa de la pre-
sencia de contextos con múltiples cambios, provocados por la interacción de diversidad de 
actores involucrados (McGregor, 2020). Ante esta situación, existe un mayor indeterminismo 
para la predicción de las reacciones futuras ante fenómenos de la vida cotidiana. Por consi-
guiente, se evidencia la oportunidad de un diálogo entre disciplinas para una sinergia en la 
comprensión de los fenómenos complejos.  

Por ello, surge el interés, desde el ámbito universitario, por la identificación e imple-
mentación de procesos que estimulen la creación de espacios para el abordaje de la realidad 
desde una perspectiva transcompleja (Contreras Hernández et al., 2023; Gröschl & Pavie, 
2020). Específicamente, ante la existencia de problemáticas complejas que implican diversi-
dad de posibles tentativas de solución, se dimensiona cómo gestionar la investigación, la in-
novación y la transferencia del conocimiento científico. Al respecto, se considera que las uni-
versidades se enfrentan a realidades en las cuales la multiconectividad y la contextualización 
son vitales para ampliar la causalidad hacia una lógica multilineal (Montuori, 2013; Nicotra et 
al., 2021). En este sentido, se propuso un estudio de caso centrado en la creación de un sis-
tema integral para la gestión de la investigación, innovación y transferencia del conocimiento 
en una universidad privada salvadoreña. Este caso derivó de una iniciativa institucional cen-
trada en impulsar un modelo de visión ecosistémica. Así pues, en un principio, se realizó un 
análisis del ecosistema de investigación de la institución educativa. A partir de ello, se eviden-
ció la baja interacción entre actores y la fragmentación en las labores investigativas dentro de 
la institución. Además, se comprobó una baja producción científica. Por tal razón, se propuso 
un modelo sistémico de trabajo, basado en cinco ámbitos que propician un desenvolvimiento 
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heterárquico: 1. Definición y seguimiento de líneas de investigación, 2. Formulación y prioriza-
ción de proyectos de investigación, 3. Ejecución y evaluación de proyectos de investigación, 4. 
Registro y difusión de resultados y 5. Transferencia y aplicación de conocimientos. Luego de 
contar con la aprobación por parte de las máximas autoridades de la institución, se procedió 
a la implementación del sistema en las distintas unidades académicas. En un primer mo-
mento, esto implicó un ordenamiento a partir de la definición de los dominios y las líneas de 
investigación. Posteriormente, fue factible la creación de procesos y criterios específicos para 
la presentación de proyectos de investigación y los mecanismos necesarios para su segui-
miento, difusión e impulso a la transferencia de conocimientos. Junto a ello, se visualizó un 
cambio en la estructura organizacional, fomentando mayores escenarios de interacción entre 
los actores bajo una estructura dinámica de rizoma.   

A partir de este estudio de caso, se demostró que, dentro de la transcomplejidad, las 
estructuras jerárquicas piramidales no brindan la misma flexibilidad que las estructuras hete-
rárquicas. Por lo tanto, es posible la creación de nuevas vías de autoorganización por parte de 
los actores para dar respuesta a las exigencias del entorno. Por tal razón, se implementaron 
escenarios sociales para el acercamiento entre investigadores de diferentes disciplinas, rom-
piendo con una estructura burocrática y garantizando una mayor validez ecológica; favore-
ciendo un intercambio transdisciplinario y multidimensional para dar respuesta a retos carac-
terizados por la alta complejidad.  

Además, fue factible identificar la coexistencia de múltiples equipos provocando un 
microclima en cada entorno, siendo difícil su generalización a todo escenario social organiza-
cional. Particularmente, esto facilita el diálogo y la acción entre diversos interesados para po-
tenciar el capital intelectual y la transferencia del conocimiento hacia la sociedad. Al respecto, 
se abordó la necesidad por impulsar vías de trabajo diferentes frente a la transcomplejidad. 
Por ello, conlleva la visión de un nuevo paradigma organizacional para romper con estructuras 
jerárquicas impulsando mecanismos para un mayor intercambio transdisciplinario, es decir, el 
surgimiento de vías heterárquicas. No obstante, el enfoque debe basarse en una lógica relati-
vista siendo difícil establecer una generalización para otros contextos organizacionales. 
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Introducción 

El ingreso exponencial de la tecnología en la educación ha generado cambios profun-
dos en las diversas metodologías de enseñanza, generando nuevas oportunidades para opti-
mizar los procesos de aprendizaje. La Inteligencia Artificial (IA) sincronizada con estos avan-
ces, se ha manifestado como una herramienta valiosa en la educación superior y universitaria, 
facilitando la interacción activa, comprensiva y personalizada entre estudiantes y los conteni-
dos (Luckin et al., 2019; Salas Pilco et al., 2022). Comúnmente la enseñanza de la investigación 
ha sido impartida por clases de estructuras rígidas y procedimentales. Sin embargo, bajo esta 
nueva metodología, se puede especificar y limitar lo que se va a investigar (Jiménez-García et 
al., 2024; Tuomi, 2018). 

El objetivo de este estudio, de diseño cuasi-experimental, descriptivo, de muestreo no 
probabilístico, fue comparar dos enfoques metodológicos en la enseñanza de la investigación 
en estudiantes de grado de la Licenciatura de Entrenamiento Deportivo de la Universidad Ca-
tólica de Salta, el método tradicional de clases, centrado en la exposición del docente y un 
enfoque novedoso que utiliza PROMPTS de la IA. A lo largo de dos cuatrimestres, los estudian-
tes fueron expuestos en ambas metodologías, permitiendo evaluar y analizar sus percepcio-
nes y resultados obtenidos en relación con estos enfoques de enseñanza. 
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Desarrollo 

Los estudiantes participaron en clases tradicionales en el primer cuatrimestre, mientras que, 
en el segundo cuatrimestre, se llevó a cabo una metodología basada en PROMPTS de IA, los 
cuales guiaban a los estudiantes de manera interactiva a través de las diversas etapas de la 
estructura de sus proyectos, proporcionando una retroalimentación personalizada y en tiempo 
real (Luckin et al., 2019; Salas Pilco et al., 2022; Hu et al., 2023). 

Para su medición, se empleó un cuestionario estructurado de 20 preguntas distribuidas 
en 6 dimensiones (compresión de los conceptos, utilidad percibida, satisfacción del estu-
diante, desarrollo de habilidades en investigación, compromiso y motivación, aplicación prác-
tica y autonomía), que se valoraron con una escala de Likert de cinco puntos (1= Desacuerdo, 
5= Acuerdo). Se utilizó estadística descriptiva de tendencia central para definir las valoracio-
nes de las dimensiones.  

En la dimensión “comprensión de los conceptos”, la metodología tradicional obtuvo un 
promedio de 3.2, indicando una aceptación moderada. Los PROMPTS de IA, lograron una ma-
yor comprensión con una media de 4.4, y la combinación de ambas metodologías tuvo una 
media de 4.1. Para la “utilidad percibida”, la enseñanza tradicional obtuvo una media de 3.6, 
mientras que la IA fue más valorada con 4.6. En cuanto a la “satisfacción del estudiante”, la 
metodología tradicional recibió una media de 3.1, mientras que la IA alcanzó 4.3. La combina-
ción de ambas metodologías fue la mejor valorada con una media de 4.5. En la dimensión 
“desarrollo de habilidades en investigación”, la IA se destacó con una media 4.4 frente a 3.4 de 
la enseñanza tradicional. En “compromiso y motivación”, los estudiantes mostraron mayor 
motivación con los PROMPTS de IA, con una media de 4.6, frente a 3.0 de la metodología tra-
dicional. Por último, en “aplicación práctica y autónoma”, la IA fue valorada con una media de 
4.7, mientras que en el método tradicional obtuvo 3.5. El 90% de los estudiantes prefirió con-
tinuar utilizando la IA en el futuro, con una media de 4.9. 

 

Discusión  

Los resultados obtenidos sugieren que los PROMPTS de IA, poseen beneficios en varias dimen-
siones de la enseñanza de la investigación (Schäffer & Lieder, 2022; Hu et al., 2023).  

La compresión de conceptos, el desarrollo de habilidades en investigación y la motiva-
ción mostraron mejores resultados a favor del uso de IA, en comparación a la metodología tra-
dicional. 

Por otra parte, la combinación de las metodologías resultó ser efectiva, tal como se 
refleja en las medias de las dimensiones de satisfacción del estudiante. Si bien la IA puede 
mejorar el aprendizaje, el rol docente y las estructuras tradicionales aún tienen valor en pro-
porcionar una base clara, sólida y procedimental en el alumnado (Paek & Kim, 2021). En cuanto 
al compromiso y motivación los estudiantes se sintieron más involucrados cuando utilizaron 
IA, lo que hace suponer que la retroalimentación interactiva y personalizada de la misma, ge-
nera un impacto positivo, de autonomía y de capacidad de aplicar el conocimiento adquirido 
(Liu et al., 2022; Tuomi, 2018).  
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Conclusiones 

La integración de la tecnología basada en IA en la enseñanza de la investigación provee claras 
ventajas sobre las metodologías tradicionales, puntualmente en las dimensiones de compren-
sión, motivación y desarrollo de habilidades en investigación. La combinación de ambas me-
todologías parece ser una estrategia relevante para mejorar la enseñanza en contextos univer-
sitarios. Estos breves resultados pueden darnos el planteo de repensar la manera de cómo se 
enseña el proceso de investigación. Los docentes deberían explorar nuevas formas de integrar 
estas tecnologías para maximizar el impacto del aprendizaje de los estudiantes. 
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Introducción 

El aprendizaje de una segunda lengua como lo es el inglés tiene un gran nivel de importancia e 
influencia en ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales. Ocupando el primer lugar 
como el idioma más hablado en el mundo, el inglés es de gran importancia para toda persona 
que quiera destacar tanto a nivel profesional como académico. En un país como México cuyo 
vecino y principal aliado comercial son los Estados Unidos, la importancia de hablar inglés 
tiene un gran valor. Es muy común que los alumnos mexicanos se gradúen sin tener un nivel 
comunicativo competente en el idioma inglés.  

Según la SEP (secretaria de educación pública), el promedio de la población mexicana 
cuenta con un nivel A1- A2, y solamente un 5% de la población en México tiene un inglés fluido 
Es evidente que el nivel de inglés en México es demasiado bajo, ¿Qué métodos de enseñanza 
se pueden implementar en el sector educativo de México, para mejorar el nivel de competencia 
en el idioma inglés? Por esta razón el presente trabajo de investigación tendrá como como ob-
jeto de estudio al debate con el objetivo de demostrar la utilidad de este como un método efi-
caz en la enseñanza de la lengua inglesa, en un grupo de alumnos de (todavía por determinar) 
de la Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán, México; del año 2024-2025. 
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Desarrollo 

Habiendo dicho esto, el presente trabajo de investigación tiene la intención de obtener los si-
guientes resultados: 

 

Objetivo general: Descubrir si los estudiantes realmente mejoraron sus habilidades lingüísti-
cas y comunicativas en una segunda lengua (inglés). 

Objetivo particular 1: Observar si los alumnos mejoraron su nivel comunicativo en inglés con 
respecto a su área de estudios (área todavía por determinar). 

 

Metodología 

Para realizar este trabajo de investigación, se utilizará una metodología mixta. Primeramente 
el enfoque cualitativo, que tomó sus bases del autor: Max Weber, (1864 – 1920). Dentro de este 
enfoque se realizará un análisis documental a una clase específica (área todavía por determi-
nar) y de la cual los estudiantes contarán con un nivel intermedio según el marco común euro-
peo (B1-B2). 

Esta herramienta nos permitirá el análisis de los debates, que se estarán llevando a 
cabo una vez a la semana en una sesión de una hora en un transcurso de 8 semanas (todavía 
por determinar). Contará la primera semana con una sesión explicativa, después con un total 
de 6 debates (de temas diversos dedicada al área de los alumnos) y una última sesión dedicada 
a entrevistar a los alumnos respecto al experimento. Como segunda herramienta cualitativa 
está la entrevista, la cual nos servirá para conocer la opinión de los alumnos con respecto al 
debate, al inicio y al final de este. 

Por último, está el enfoque cuantitativo, que tomó sus bases de los autores: Auguste 
Comte (1798 – 1857) y Emile Durkheim (1858 – 1917). Dentro de este enfoque se aplicará una 
encuesta a los alumnos al final del experimento, para de esta manera conocer aspectos como: 
Grado de satisfacción (les gusto la actividad), Grado de mejoramiento (saber si de manera per-
sonal mejoraron), grado de confianza (los alumnos elevaron su autoconfianza), etc. Todo esto 
para expresar por medio de gráficas los aspectos que a la investigación le parecen más impor-
tantes. 

 

Discusión 

El surgimiento del debate se remonta desde la Edad Media donde se comenzó a utilizar por las 
primeras universidades de la época como una forma pedagógica, siendo parte del método es-
colástico del gran filósofo griego Aristoteles (lll a.c.). Como se puede observar, el debate no es 
ni remotamente un tema nuevo en nuestra sociedad, lleva siglos existiendo y son muchas las 
culturas que han hecho uso de él. ¿Qué es lo nuevo que esta investigación tiene para aportar? 
Llevando este tema hacia el ámbito de la enseñanza, el debate cumple el papel de unmétodo 
de aprendizaje.  
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.La utilidad del debate en el área de la enseñanza de un idioma extranjero es un tema 
que no ha sido explorado en su totalidad, y para demostrar que el debate puede ser una gran 
herramienta metodológica en la enseñanza citaré a Krieger (2005) y lo que tiene que decir 
acerca del debate: “Debate is an excellent activity for language learning because it engages 
students in a variety of cognitive and linguistic ways. In addition to providing meaningful listen-
ing, speaking and writing practice, debate is also highly effective for developing argumentation 
skills for persuasive speech and writing. (p. 25)”. 

 

Conclusión 

Como conclusión, puedo decir que esta investigación tiene mucho que aportar con respecto 
al área educativa. Pienso que lleva el tema del debate, un tema que es 

todo menos nuevo, por una perspectiva totalmente diferente. Siendo así el final de mi 
discurso, lo único que puedo hacer es poner en práctica lo antes mencionado y esperar que la 
investigación siga su camino como hasta ahora. 
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En el desarrollo del proyecto se busca la mejora en el material didáctico enfocado en el Diseño 
Gráfico y su influencia en la Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes de 11 a 15 años 
en Morelia, Michoacán. El estudio se centró en el Colegio Conservatorio de Las Rosas, con el 
objetivo de mejorar el material didáctico a través de la exploración de cómo el diseño gráfico 
puede contribuir a mejorar la Educación Sexual en adolescentes a través de materiales didác-
ticos visualmente atractivos y accesibles. 

La investigación se basa en una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos 
para poder evaluar el impacto de los materiales didácticos diseñados para la Educación Sexual 
en el Colegio Conservatorio de Las Rosas.  

El enfoque metodológico incluye encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y pa-
dres de familia, permitiendo una comprensión profunda de las necesidades y percepciones de 
la comunidad educativa respecto a los materiales utilizados para la Educación Sexual de los 
estudiantes. 

Se hizo uso de instrumentos de investigación, indispensables para la recopilación de 
datos, los cuales fueron los siguientes: 

1. Encuestas dirigidas a docentes y padres de familia: Estas encuestas contienen pregun-
tas relacionadas con el material didáctico actual, enfocándose en la percepción de su 
utilidad para fomentar una completa e integra Educación Sexual y visualizar sus posi-
bles mejoras. 

2. Entrevistas con docentes: Se realizaron entrevistas individuales con maestros y cuerpo 
administrativo, haciendo uso de cuestionarios semiestructurados que abordan aspec-
tos claves referentes al material didáctico, como contenido, formato, utilidad y áreas 
de mejora. 

3. Focus Groups con padres de familia y estudiantes: Estos grupos de discusión permitie-
ron obtener diferentes perspectivas sobre el material didáctico actual, de tal manera 
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que se logra identificar opiniones, preocupaciones, sugerencias en una manera cola-
borativa. 

Los datos recopilados a través de dichas herramientas de investigación fueron analizados para 
poder identificar patrones y tendencias, lo que permitió formular soluciones concretas para 
mejorar el material didáctico. 

Durante el desarrollo de la investigación, se observaron varias deficiencias en los ma-
teriales didácticos actuales, incluyendo la falta de claridad y adecuación del contenido a las 
necesidades de los adolescentes. Los resultados mostraron que los estudiantes y docentes 
consideran que el material existente es insuficiente para abordar de manera efectiva la Educa-
ción Sexual, especialmente en un contexto donde la información visual y accesible es clave 
para la retención y comprensión del contenido. 

Principalmente, se encontró que los materiales prediseñados que provienen de los li-
bros de texto aportados por la institución no son siempre adecuados, por lo que los maestros 
deben complementar estos recursos con información adicional obtenida en línea o a través de 
otras fuentes. Por otra parte, se identificó la necesidad de diseñar materiales que sean visual-
mente atractivos, claros y respetuosos, para facilitar la comprensión de temas complejos 
como lo es la salud sexual y reproductiva. Finalmente, tanto los estudiantes como los padres 
de familia y docentes señalaron que la falta de materiales gráficos bien diseñados limita el in-
terés y la participación activa en las sesiones de Educación Sexual. 

El proyecto concluyó determinando que el Diseño Gráfico tiene un papel crucial en la 
creación de materiales didácticos para la Educación Sexual, para que no solo sean informati-
vos, sino también visualmente atractivos y adecuados para la audiencia adolescente. También 
se logró resaltar la importancia de utilizar imágenes claras y respetuosas que pueden captar el 
interés de los estudiantes sin causarles incomodidad. Se destacó la necesidad de desarrollar 
materiales específicos que aborden de manera íntegra y dinámica los aspectos de la salud se-
xual y reproductiva, adaptados a las necesidades y contextos de los estudiantes. 

En suma, el proyecto de investigación sugiere la implementación de estos materiales 
gráficos en la institución en cuestión, ya que puede significar una mejora en la Educación Se-
xual del Colegio Conservatorio de Las Rosas, promoviendo una mayor participación y com-
prensión entre adolescentes, lo cual podría tener un impacto positivo en su desarrollo y toma 
de decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva. 
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Los proyectos de investigación formativa tienen como objetivo fortalecer las competencias 
profesionales y de investigación en los estudiantes y contribuir a la generación de nuevo cono-
cimiento, aportes teóricos, prácticos o metodológicos, acciones que favorezcan las condicio-
nes de vida de una población determinada, propuestas de gestión sostenible de recursos, pro-
ducción artística, relacionamiento humano y estrategias para la planeación, ejecución y so-
cialización de resultados (Campos-Uga et al., 2022). Además, juega un papel importante y fun-
damental en el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES) empoderando a los 
estudiantes para mejorar sus habilidades académicas y contribuir a la innovación y excelencia 
(Valencia et al., 2015). 

Este proyecto se suscribió como una iniciativa de metodología innovadora con un en-
foque investigativo transversal. La asignatura que se estableció como tronco central fue Tec-
nología y Diversificación de Alimentos, impartida en la carrera de Nutrición y Dietética en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 El principal objetivo de la asignatura fue “Aplicar la tecnología para el diseño, transfor-
mación y diversificación de alimentos con un enfoque nutricional dirigido a diversos grupos 
etarios, con la finalidad de contribuir a mejorar su estado nutricional y satisfacer las diversas 
necesidades alimentarias”. Durante varios años, esta asignatura se llevó a cabo de manera 
teórico-práctica sin generar resultados tangibles en el contexto de investigación. Sin embargo, 
a partir de 2024, se planteó una estrategia educativa innovadora donde los resultados obteni-
dos tuvieran una repercusión significativa y generaran frutos concretos. 

Se propuso un proyecto que incluyó cuatro fases clave. La primera fase involucró una 
revisión bibliográfica para identificar problemas nutricionales prevalentes en diversos grupos 
etarios y definir el problema específico a abordar mediante alimentos innovadores. La investi-
gación se centró en el perfil epidemiológico del Ecuador, considerando los principales proble-
mas que podían ser abordados desde la alimentación. En la segunda fase, se seleccionaron 
alimentos con alto potencial nutritivo, incluyendo superalimentos y otros subutilizados, para 
realizar un análisis nutricional preliminar basado en literatura existente; estos alimentos de-
bían responder al problema nutricional identificado en la primera fase. La tercera fase se en-
focó en el diseño y desarrollo de productos alimenticios innovadores que integraron estos in-
gredientes, realizando análisis microbiológicos y nutricionales para garantizar su calidad y 
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contribución nutricional. En esta fase, se llevaron a cabo análisis de laboratorio en los cuales 
participaron docentes y estudiantes de otras facultades, logrando así que la investigación tu-
viera un carácter multidisciplinar. La última fase implicó la divulgación de los resultados a tra-
vés de un producto final con estándares de calidad y seguridad alimentaria, la creación de un 
póster científico y la preparación de un manuscrito para su publicación en revistas especiali-
zadas en nutrición y tecnología de alimentos. 

Este proyecto se centró en motivar a los estudiantes para generar investigación de ca-
lidad, asegurando que sus trabajos semestrales cumplieran un propósito y que los resultados 
obtenidos estuvieran ligados a la mejora de su currículo, permitiéndoles acceder a grupos de 
investigación. El proyecto logró el desarrollo de habilidades críticas y de pensamiento analí-
tico, preparando a los estudiantes para cuestionar, analizar y sintetizar información en base a 
una problemática nutricional, fomentando la curiosidad intelectual y el aprendizaje autónomo, 
y promoviendo la búsqueda de conocimientos más allá del aula. También contribuyó a prepa-
rar a los estudiantes para enfrentar y resolver problemas complejos del mundo real mediante 
las competencias adquiridas durante el desarrollo de la investigación. 

Estas fases contaron con el acompañamiento de tres docentes en las respectivas 
áreas de conocimiento, quienes realizaron mentorías para asegurar un seguimiento adecuado 
de cada actividad desarrollada por los estudiantes. Tanto la problemática como la propuesta 
de producto fueron iniciativas de los estudiantes. Al final, se lograron presentar tres pósteres 
científicos en congresos internacionales dando respuesta a las problemáticas nutricionales 
de osteoporosis en adultos mayores, alimento funcional para mujeres embarazadas con hiper-
tensión y anemia ferropénica en preescolares, generando un impacto positivo en el aprendi-
zaje y la experiencia de los estudiantes, además de un prototipo que se encuentra en proceso 
de registro de propiedad intelectual. 

Actualmente, esta iniciativa está institucionalizada y forma parte de los semilleros de 
investigación, promoviendo el desarrollo futuro de estudios experimentales. 
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Introducción 

El Aprendizaje-Servicio (A+S) es una propuesta didáctica que asocia el aprendizaje y el desa-
rrollo de conocimientos técnicos y de prácticas con la educación ética y el compromiso de los 
estudiantes. En la educación superior, el A+S se erige como una metodología de gran calidad 
pedagógica en la formación de ciudadanos responsables, reflexivos y acomodados con el 
efecto que provoca el hecho de ser y actuar, comprometidos con el bien común, en la creación 
de una sociedad más justa.  

A través de la implicación en proyectos reales de servicio a la comunidad, los estudian-
tes no sólo ponen en práctica las competencias que van desarrollando en su vida universitaria, 
sino que también inician la sensibilidad social y desarrollan la ética cívica propias del futuro 
profesional y del futuro agente de cambio. 

La presentación de esta propuesta docente aborda la metodología del A+S y los efectos 
que se produce a partir de la experiencia piloto llevada a cabo en la Universidad Vasco de Qui-
roga. Analizaremos los logros realizados, los desafíos a los que se ha enfrentado y ofreceremos 
un análisis desde una visión global de los resultados y del efecto que ha tenido en la formación 
personal y académica de los estudiantes. También establecemos las lecciones aprendidas y 
las oportunidades para consolidar el A+S como un elemento de los programas académicos, 
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como un elemento de la educación superior en la transformación social y para la sostenibili-
dad. 

 

Desarrollo 

El A+S conjuga el aprendizaje de contenidos académicos con el servicio comunitario, lo cual 
permite a los estudiantes la aplicación de conocimientos en realidades concretas, contribu-
yendo a la construcción del medio al que pertenecen, al tiempo que genera un aprendizaje 
multidimensional —práctico, vivencial y cooperativo— propiciando la participación de los es-
tudiantes, quienes adoptan el protagonismo en sus comunidades. 

La puesta en marcha de un modelo educativo fundamentado en el A+S requiere de cier-
tos elementos básicos como son principios, valores y criterios orientados al bien común. Esto 
implica proceder con una revisión y una adaptación de los planes de estudio, valorar la parti-
cipación del estudiante y disponer un análisis de las necesidades dadas en las realidades 
donde se da el servicio. En esta operación, la puesta en práctica de A+S exige una cooperación 
entre la institución educativa y la comunidad que da la posibilidad de asegurar la implementa-
ción y sostenibilidad de la metodología. 

El Campamento Creativo de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) es un paradigma 
de A+S, que busca generar el trabajo interdisciplinar entre los estudiantes de diferentes carre-
ras, a saber: Ciencias de la Comunicación y Arte y Producción Cinematográfica, Diseño Grá-
fico, Diseño de Interiores y Mercadotecnia. En su cuarta edición, este proyecto de Campa-
mento se lleva a cabo con las jefaturas de tenencia de Capula, Santa María de Guido, Jesús del 
Monte y San Miguel del Monte, contando con el empuje del municipio de Morelia, Michoacán. 

Este Campamento tiene como objetivo que los estudiantes trabajen en equipos inter-
disciplinarios la generación de propuestas innovadoras y sostenibles que pongan solución a 
problemáticas sociales concretas de estas comunidades, fomentando su desarrollo cultural y 
económico. 

El Campamento Creativo no solo desarrolla habilidades técnicas adquiridas por los es-
tudiantes, sino que también les permite fortalecer su sentido de responsabilidad social y per-
tenencia a la comunidad. Este proyecto es un puente importante entre el nivel educativo de la 
educación superior y un efecto positivo en la sociedad, y representa una educación que va más 
allá del aula y que está orientada al bien común. 

 

Discusión 

El A+S contribuye a mejorar la responsabilidad social y la reflexión de los alumnos en función 
de los efectos que pueden provocar en la comunidad. La realización de A+S en el currículo 
permite a los alumnos no solo adquirir conocimientos y habilidades técnicas, sino también 
formar una ética sólida que justifique su respuesta ante los desafíos del mundo real. Aun así, 
las implementaciones del A+S en la educación superior conllevan importantes desafíos como 
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lo son la formación continua del profesorado y la constitución de estructuras organizativas y 
financieras que mantengan esta metodología a medio/largo plazo. 

El Campamento Creativo de la UVAQ es una propuesta de A+S que se basa, además, 
en ser inter, multi y cross disciplinario. La participación de alumnos de distintas áreas como 
Comunicación, Cine, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Mercadotecnia da lugar a una ac-
titud colaborativa que pone en evidencia los rasgos del profesional real que es dinámico, que 
se alza con la diversidad y la pluralidad de enfoques y habilidades de un entorno en el que los 
problemas pueden estar en el límite de lo manejable, con la idea, sin duda, de abordarlos de 
manera total. El carácter colaborativo y práctico que imprime este enfoque no sólo favorece el 
crecimiento académico del alumno en formación, sino que favorece el desarrollo de una ética 
profesional y del compromiso con la comunidad a partir del cumplimiento de determinadas 
demandas. 

Uno de los logros más destacados del Campamento es la colaboración con las instan-
cias de autoridad local y con jefaturas de tenencia, por cuanto contribuyen a afirmar la perti-
nencia y a afirmar el impacto de las propuestas presentadas. Sin embargo, esta misma pro-
puesta tiene que enfrentarse a importantes problemas como la necesidad de un seguimiento 
posterior a los proyectos, y la necesidad de asegurar que lo que constituya el impacto de la 
intervención será, después de la misma, en el mundo real, sostenible. La experiencia ha puesto 
en evidencia que, para modificar una necesidad concreta, la colaboración con instancias de 
autoridad local y la planificación de la estrategia son el único modo de asegurar que el mismo 
continuará siendo un proyecto cuando se acabe la intervención del alumno. 

 

Conclusiones 

El A+S representa una estrategia idónea para trabajar por una realidad social diferente y por 
una educación para el bien común. A partir de la puesta en práctica de una ética cívica, el A+S 
puede conseguir, al mismo tiempo, generar ciudadanos activos en su comunidad y preparados 
para el compromiso de resolver los problemas éticos que existen en las profesiones. Este as-
pecto de la investigación centra la importancia de institucionalizar el A+S en la educación su-
perior para asegurar su sostenibilidad y efectividad mediante la formación continua del profe-
sorado, la evaluación de los resultados y la retroalimentación de forma sistemática entre la 
comunidad y el alumnado. 

El Campamento Creativo de la UVAQ es, perfecto, un modelo que combina aprendizaje 
y servicio y, además, favorece la capacitación de las competencias técnicas de los estudiantes 
y la sensibilización del estudiante respecto a su papel como agente del cambio social. El Cam-
pamento da muestras suficientes de que el aprendizaje y el servicio puede ser un mecanismo 
efectivo para la formación de personas que se encaminan a ser profesionales éticos y respon-
sables socialmente. Los resultados del Campamento son palpables en la forma en que se con-
siguen propuestas novedosas para el desarrollo de las tenencias de Capula, Santa María de 
Guido, Jesús del Monte y San Miguel del Monte, además de instaurar una cultura de colabora-
ción y compromiso del alumnado que llega a adquirir valiosas competencias de trabajo en 
equipo, liderazgo y capacidad de adaptación junto con una formación académica consolidada. 
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En el futuro, sin embargo, el mantenimiento en el éxito del Campamento Creativo de-
penderá de la capacidad de la universidad para institucionalizar el aprendizaje y servicio y la 
capacidad de colaborar con las instituciones del entorno para garantizar la sostenibilidad de 
los proyectos en beneficio de la comunidad. La propuesta educativa del aprendizaje y servicio 
dirige a la Universidad Vasco de Quiroga a ser una institución de referencia para la formación 
de profesionales comprometidos con el desarrollo social y sostenible. 
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El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema de salud pública a nivel 
república mexicana que afecta el desarrollo y calidad de vida de quienes lo presentan. El tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo frecuente en 
la niñez, se caracteriza principalmente por problemas para prestar atención, controlar conduc-
tas impulsivas y/o ser excesivamente activos. De acuerdo a Feggy Ostrosky, directora del labo-
ratorio de neuropsicología y psicofisiología de la facultad de psicología de la UNAM, los sínto-
mas más característicos son alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales y sociales 
que se manifiesta a lo largo de su vida si no son tratados efectivamente. Además de que, hasta 
37% de quienes padecen este trastorno tienen otros asociados como depresión, o bipolaridad; 
mientras que de 25 al 50% de las personas con TDAH manifiestan signos de ansiedad, y del 32 
al 53% tiene problemas con el abuso del alcohol y la cocaína; además, hasta un 28% sufre de 
alteración de la personalidad y conducta antisocial (Moreno, T. 2017). 

En la siguiente investigación se comprobó la eficacia de una propuesta de intervención 
basada en el entrenamiento funcional; la cual permite trabajar funciones cognitivas como con-
trol inhibitorio, diferentes tipos de atención, entre otras; así como la propiocepción para el co-
nocimiento de su propio cuerpo, el cual en ocasiones está mermado y lleva a accidentes leves 
o graves que ponen en peligro al individuo. En investigaciones previas realizadas por otros au-
tores se demuestra que cuando no está diagnosticado correctamente o en absoluto puede 
ocasionar a la larga comorbilidades con otros trastornos, presentar mayor tendencia a sufrir 
accidentes, problemas para socializar, y bajo rendimiento escolar. 

La intervención constó de 20 sesiones con una duración de una hora y media a dos, los 
ejercicios realizados se basan en el sujeto de estudio acorde a su condición cardiovascular y 
rangos de movimiento previamente evaluados. Las pruebas aplicadas fueron: físicas para en-
tender la resistencia cardiovascular y rangos de movimiento, escala de VADS que permite 
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obtener información con respecto a la capacidad de concentración y memoria, Test de Stroop 
que permite identificar procesos de control inhibitorio y atención selectiva, y Escala de Con-
ners, la cual permite medir en base al DSM-IV sintomatología conductual y de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos de la intervención aplicada en el sujeto de estudio con res-
pecto a la escala de Conners, sintomatología relacionada con el apartado de trastorno de con-
ducta se disminuye de 32.3% a 23.5 %, el apartado de déficit atencional se disminuye de 32.3% 
a 29.4% y la hiperactividad se disminuye puntuación neta de 10 a 7 puntos obtenidos post in-
tervención. Los resultados obtenidos del test de Stroop se obtiene que las puntuaciones P 
(atención sostenida) se logra estimular y aumentar un total de 20 puntos con respecto a la post 
intervención, la puntuación C (percepción y velocidad de procesamiento) también se ve mejo-
rada en un total de 11 puntos, y la puntuación PC (atención selectiva) se aumenta en un total 
de 15 puntos.  

De acuerdo a la escala de VADS, se presenta una mayor capacidad de procesamiento 
de un estímulo visual para reproducirlo de manera oral, así como la memorización de estímu-
los visuales, mayor integración intersensorial y mejoramiento de la percepción visual. De ma-
nera más puntual se obtiene que el entrenamiento funcional no causa sobre entrenamiento, 
ayuda a mejorar habilidades y funciones cognitivas como la atención sostenida, atención divi-
dida, memoria a corto plazo, memoria visual, coordinación, control inhibitorio, organización 
de tareas, atención selectiva, orientación espacial y propiocepción. Además de esto, se mos-
tró la ventaja que puede traer a nivel conductual, académico y social. 
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Introducción 

Los microorganismos que colonizan de manera fisiológica el organismo humano (microbioma) 
están en la actualidad siendo objeto de estudios y proyectos de investigación cada vez más 
atractivos, debido a las nuevas posibilidades que la microbiota puede dar, para explicar desde 
patologías o fenómeno idiopáticos hasta para generar tratamientos alternativos a diversas en-
fermedades o condiciones, sin embargo se debe tener en cuenta que la microbiota es carac-
terístico de cada individuo porque se construye a partir de la interacción constante de su ge-
nética con el medio ambiente, dieta, fármacos, o edad y esto nos supone que agrega muchas 
interrogantes a la hora de estudiarla (Rodriguez-Purata, Alonso-de Mendieta, & Cervantes-
Bravo, 2022). En este sentido la microbiota vaginal se le ha estudiado principalmente a su re-
lación con la infertilidad, y algunas enfermedades que impactan de manera negativa en el bie-
nestar, fertilidad, concepción y gestación, así como también se han destinado recursos en ca-
racterización (de la microbiota), factores que pueden influenciar sobre ella, como la dieta y 
posibles tratamientos en su disbiosis o en patologías (Hato & Lopez, 2020). 
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Desarrollo 

En esta investigación, se buscó realizar una revisión de información para presentar un pano-
rama actual sobre la microbiota y el tracto reproductor femenino como variables principales. 
Iniciando con un poco de la historia del estudio de la microbiota y la necesidad por la cual se 
destinó un interés científico, comentando un poco de la relación que la microbiota tiene con 
el organismo globalmente, así como las características de la microbiota expresas en todos los 
microbiomas del cuerpo humano, para posteriormente pasar por una revisión de estudios de-
dicados a la identificación de agentes específicos de la microbiota del tracto reproductor fe-
menino, también se describió a las hábitats y sus bacterias predominantes dentro del micro-
bioma del tracto reproductor femenino y se mencionaron fenómenos específicos y únicos de 
la vagina que intervienen directamente a esta microbiota (Rodriguez-Purata, Alonso-de Men-
dieta, & Cervantes-Bravo, 2022). 

Una vez expuestos los conceptos y fisiología de microbiota y microbiota vaginal (tracto 
reproductor femenino) se enfatizan los principales factores que afectan en la microbiota vagi-
nal, iniciando con un estudio que nos evidencia como el IMC elevado (>25kg/m2) de una per-
sona puede alterar la diversidad de la microbiota de un organismo. Por otro lado, se abordó a 
2 patologías que están relacionadas con una alteración en la microbiota vaginal como lo son 
vaginosis bacteriana y la endometritis crónica (EC) (Montes , y otros, 2021). De esta manera 
primero se conceptualizaría a la endometritis, para posteriormente evidenciar su relación ne-
gativa con la concepción y fertilidad, en este sentido se expusieron estudios confirmando esta 
relación negativa, finalizando con una exposición de la probable etiología de la vaginosis que 
podría generar por una disbiosis de la microbiota vaginal (Lev-Sagie, y otros, 2019). 

Después de haber entendido los fenómenos que pueden alterar a la microbiota vaginal, 
sería prudente mencionar las evidencias que demuestran lo contrario, es decir, su restableci-
miento a simbiosis, como nos lo han evidenciado recientes estudios sobre la administración 
de ciertos probióticos (lactobacillus) especificando ciertos beneficios fisiológicos detectados 
en los estudios respectivos, el método de administración, las dosis y el tiempo que se some-
tieron (Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia, 2022).En otro estudio se analizó la ac-
ción del recto como un reservorio para los lactobacillus vaginales, en el cual los lactobacillus 
suplementados terminarían aislados en la vagina. Por otro lado, se tomó en cuenta las necesi-
dades clínicas por las que se necesitaría un restablecimiento acelerado de la microbiota, 
como posterior a un tratamiento de antibiótico (Lyra, y otros, 2023).. Así mismo, se analizaron 
estudios realizadas en mujeres sometidas a distintos tratamientos de antibióticos por afeccio-
nes vaginales, para evidenciar que la dosis de lactobacillus suplementada presentaba mayor 
porcentaje de colonización que las que tomaron placebo. En general se mostraron estudios 
que aportaban evidencia en pro de la suplementación de probióticos para generar la simbiosis 
(Alvarez, Guarner, Requena, & Marcos, 2020) . 

Por último, se abordó la relación entre la microbiota y la fertilidad, como fenómeno 
principal por el que se ha estudiado la disbiosis de la microbiota vaginal y las patologías recu-
rrentes en un proceso de alteración de la microbiota, exponiendo la evidencia directa entre 
estas dos variables y sus fundamentos principales (Rodriguez-Purata, J., 2022)  
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Discusión 

El análisis de la relación entre la microbiota y la fertilidad, así como su influencia en el sistema 
reproductivo femenino, muestra que la microbiota no solo es un componente esencial para la 
salud general, sino también un factor crítico en la reproducción humana. En cuanto al IMC a 
mostrado una correlación significativa con la composición de la microbiota vaginal. Mujeres 
con un IMC elevado presentan una menor diversidad microbiana y una reducción en la abun-
dancia de Lactobacillus, lo que afecta directamente la salud vaginal (Alvarez, Guarner, Re-
quena, & Marcos, 2020). 

La disbiosis vaginal, que implica un desequilibrio en la microbiota, se ha relacionado 
con patologías como la vaginosis bacteriana y la endometritis crónica (EC). Del mismo modo, 
se ha demostrado, ciertos grupos lactobacillus (L.rhamnosus, y L. reuteri) han presentado re-
laciones positivas y negativas sobre la fertilidad, respectivamente, esto nos habla de una ven-
tana de posibilidades para poder generar un tratamiento en base de administración (oral o va-
ginal) de probióticos para beneficiar la fertilidad y gestación (Hato, M., López, V.,2020). 

 

Conclusión 

El microbioma vaginal y su impacto en la salud reproductiva femenina es un campo de estudio 
en constante evolución. La evidencia científica sugiere que un equilibrio adecuado de la mi-
crobiota, dominado por especies de Lactobacillus, es crucial para la fertilidad y el éxito de las 
técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, factores como el IMC (sobrepeso u obesidad 
>25kg/m2), la alimentación y el uso de probióticos pueden influir significativamente en este 
equilibrio. 
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La investigación en comunicación es esencial para comprender y enfrentar los desafíos con-
temporáneos de la sociedad. En este contexto, en 2023 se formalizó el Laboratorio de Investi-
gación de la Comunicación (LINC), un espacio multidisciplinario en la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ), diseñado para abordar estos retos desde diversas perspectivas. 

El LINC se constituye como un laboratorio que integra a docentes y académicos de dis-
tintas áreas, no solo de Ciencias de la Comunicación, sino también de disciplinas como Cine, 
Diseño Gráfico, Psicología, Arquitectura y Gastronomía. Este enfoque multidisciplinario facilita 
la resolución de problemas complejos mediante la colaboración e innovación. Las principales 
líneas de investigación en LINC incluyen: 

• Comunicación, Transmedia y Videojuegos: Esta línea examina cómo los medios di-
gitales y las narrativas transmedia influyen en la percepción y comportamiento del pú-
blico, además de su aplicación en áreas como la educación y el entretenimiento. 

• Comunicación y Familia: Se enfoca en las dinámicas comunicativas en el núcleo fa-
miliar, analizando el impacto de los medios en las relaciones y la socialización de los 
individuos. 

El compromiso de los docentes y el interés del alumnado han sido claves en el crecimiento del 
LINC. Fruto de esta colaboración, se publicó el libro "Los medios de comunicación en Michoa-
cán frente a la convergencia digital", que compila investigaciones realizadas por el laboratorio. 
Estas publicaciones no solo enriquecen el conocimiento académico, sino que también sirven 
como referencia para futuros proyectos. 

La creación del LINC responde a la necesidad de contar con un espacio que fomente 
la investigación y el análisis de temas actuales en comunicación, en un ambiente de creativi-
dad e innovación. Este laboratorio se ha posicionado como un referente en la investigación 
académica, promoviendo la publicación de trabajos en revistas especializadas y la participa-
ción en eventos académicos. Esto no solo fortalece la reputación de la UVAQ, sino que también 
contribuye al desarrollo del campo de la comunicación en Michoacán y más allá. 
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Es fundamental que el LINC siga expandiendo sus líneas de investigación y continúe 
incentivando la participación de estudiantes y académicos. La incorporación de nuevas temá-
ticas y la colaboración con otras instituciones pueden aumentar su impacto y relevancia en la 
sociedad. 

El Laboratorio de Investigación de la Comunicación (LINC) representa un avance im-
portante en la investigación académica del campo de la comunicación. Su enfoque multidis-
ciplinario y la colaboración entre docentes y estudiantes han resultado en la producción de 
investigaciones relevantes que abordan problemáticas actuales. 

La misión del LINC de promover la innovación y soluciones creativas es vital en una 
sociedad cada vez más conectada y dependiente de la comunicación digital. A medida que el 
laboratorio continúa su labor, es crucial que mantenga su compromiso con la investigación de 
calidad y la colaboración interdisciplinaria, asegurando así su relevancia y contribución al co-
nocimiento en el área de la comunicación. 
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Resumen 

El uso de videojuegos como herramienta educativa está revolucionando la forma en que los 
jóvenes universitarios se introducen en la investigación científica, estos entornos interactivos 
fomentan el aprendizaje activo, permitiendo a los estudiantes explorar conceptos complejos 
de manera lúdica y atractiva, a través de simulaciones y narrativas inmersivas, los videojuegos 
pueden ilustrar procesos científicos, promover el pensamiento crítico y estimular la curiosi-
dad. Además, al integrar elementos de gamificación, se mejora la motivación y el compromiso 
de los estudiantes, facilitando la colaboración y el trabajo en equipo.  

Los juegos de video se presentan como un objeto de estudio fascinante que puede des-
pertar el interés de los jóvenes universitarios en la investigación científica, su complejidad y 
diversidad ofrecen múltiples áreas de exploración, desde la psicología del jugador hasta la pro-
gramación y el diseño gráfico, estudiar videojuegos permite a los estudiantes aplicar teorías 
científicas en contextos prácticos, facilitando la comprensión de conceptos abstractos. 

Se fomenta el desarrollo de habilidades críticas, como análisis de datos, resolución de 
problemas y trabajo en equipo, la investigación en este campo puede abordar temas relevan-
tes, como el impacto social y cultural de los videojuegos, así como su potencial en la educa-
ción y la salud, al involucrarse en la investigación los universitarios no solo amplían sus hori-
zontes académicos, sino que también contribuyen a un campo en constante evolución, ha-
ciendo que la ciencia sea más atractiva. 
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Introducción 

A nivel mundial se calcula que existen 2 mil 500 millones de videojugadores que generan anual-
mente ingresos mayores a 182 mil millones de dólares, siendo a la industria de entretenimiento 
más lucrativa de la década.  

“El mercado se contrajo hasta alcanzar los aproximadamente 182.000 millones de dó-
lares, según las estimaciones de Newzoo, con 92.000 millones generados sólo con los juegos 
para móviles” (Mena Roa, 2022).  

En México 67 millones de personas (53 por ciento de la población), juega algún tipo de 
juego electrónico, estando por debajo Japón solo por cuatro millones, pero sobre Gran Bretaña 
con 28 millones y Corea del Sur por 36 millones.  

“China, Estados Unidos y Japón dominan el sector de los videojuegos, y lo han hecho 
durante años. Entre los tres, generaron más de 110.000 millones de dólares en 2022”  (Orús, 
2024).  

Lo que favorece a que se pueda expandir la difusión de la ciencia por medio de este 
sector integrando elementos o mecánicas de este universo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje haciendo más atractivo el conocimiento científico para los alumnos.  

Pero a su vez también se puede fomentar la motivación, compromiso y aprendizaje ac-
tivo mediante desafíos que requerirán pensamiento crítico para la resolución de problemas, 
ello, en un ambiente colaborativo.  

 

Desarrollo 

Los juegos de video pueden ser una poderosa herramienta para fomentar la curiosidad cientí-
fica, a continuación, se detallan algunas maneras en que esto ocurre: 

• Interacción y exploración: permiten a los estudiantes interactuar con conceptos cien-
tíficos en un entorno controlado, donde pueden experimentar y explorar sin el miedo a 
cometer errores, esta libertad puede estimular su curiosidad o deseo de aprender más.  

• Narrativas inmersivas: incorporan historias que involucran elementos científicos, lo 
que puede captar la atención y motivarlos a investigar más sobre los temas presenta-
dos, las narrativas pueden hacer que conceptos complejos sean más accesibles. 

• Gamificación de la ciencia: Al integrar mecánicas de juego en el aprendizaje, puede 
hacer que la investigación sea más atractiva, la competencia, logros y recompensas 
incentivan a profundizar en el conocimiento. 

• Desarrollo de habilidades: a menudo se requieren habilidades como la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la colaboración, que son esenciales en la investi-
gación, al jugar, se pueden desarrollar estas competencias de manera natural. 

Los videojuegos no solo se entretienen, sino que también pueden ser utilizados como herra-
mientas educativas efectivas en la preparación de estudiantes para participar activamente en 
la investigación.  
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Discusión 

Los entornos interactivos y atractivos de los juegos de video pueden ilustrar conceptos com-
plejos, promover el pensamiento crítico y estimular la curiosidad de los estudiantes en la cien-
cia.  

Al estudiar los videojuegos, los universitarios pueden aplicar teorías científicas en con-
textos prácticos, desarrollar habilidades esenciales para la investigación y contribuir a un 
campo en evolución constante.  

“Surge en este contexto la metodología de la “gamificación”, cuyas bases se sustentan 
en trasladar la dinámica de los juegos a los aprendizajes” (Pinilla Hernando, 2020).  

La gamificación del aprendizaje puede mejorar la motivación y compromiso de los es-
tudiantes, facilitando la colaboración y el trabajo en equipo. 

“La efectividad de un modelo gamificado depende no de los elementos que contenga 
sino del diseño e implementación que se realiza con ellos”  (Tapia Sánchez , 2020) 

Al aprovechar el poder de los videojuegos, las instituciones educativas pueden fomen-
tar una cultura de curiosidad científica y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos 
del mundo actual. 

 

Conclusión 

Los juegos de video transforman los preconceptos que tienen los estudiantes sobre la ciencia 
haciéndolos ver que puede ser dinámica y atractiva sin que esto haga que se pierda el rigor de 
la investigación científica.  

Los alumnos le temen a la investigación por una idea de que es tediosa, pero la realidad 
es que mediante herramientas tecnológicas pueden hacer una dinámica conexión entre teoría 
y práctica con la estimulación de la curiosidad por el aprendizaje.  

La gamificación de la ciencia es una oportunidad para innovar la enseñanza para ha-
cerla las relevante para los jóvenes potenciales investigadores, fomentando una cultura de cu-
riosidad científica que los inspire a convertirse en investigadores activos y comprometidos. 
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Resumen 

Este presente trabajo se analiza el movimiento de una partícula que se desliza sin fricción so-
bre una superficie cónica general dado como 𝑧𝑧 = 𝑎𝑎(𝑟𝑟 − ℎ)𝑛𝑛 [1,2]. Para llevar a cabo esta tarea se 
realiza en el formalismo del Lagrangiano, esto es debido a su capacidad para manejar coorde-
nadas generalizadas, incorporar de manera elegante las restricciones, y aprovechar las sime-
trías del sistema para identificar leyes de conservación. Además, el estudio del movimiento de 
una partícula en una superficie cónica es objeto de interés en la física fundamental, dado que 
permite explorar la conservación del momento angular a través de las simetrías del sistema. 
En el ámbito pedagógico ayuda a comprender e ilustrar la aplicación de diferentes métodos de 
análisis, tales como el formalismo del Lagrangiano, permitiendo así a los estudiantes desarro-
llen sus habilidades analíticas avanzadas para la comprensión de problemas complejos en fí-
sica teórica y aplicada. Otra de las características del formalismo Lagrangiano es que es un 
método sistemático y general que evita la necesidad de descomponer fuerzas y considerar 
componentes individuales como se realiza en el enfoque newtoniano. En este sentido, las 
ecuaciones de movimiento se derivan directamente de la función Lagrangiana mediante las 
ecuaciones de Euler-Lagrange [3,4] permitiendo la simplificación de análisis, con esto se de-
muestra la relevancia de este método de estudio en la física moderna. La metodología utilizada 
se compone de dos etapas: (a) el desarrollo de la teoría para la formulación del Lagrangiana y 
b) la implementación del algoritmo computacional desarrollado en lenguaje de programación 
en Python [5,6]. Es importante mencionar que el objetivo principal de trabajo es el desarrollo 
del software ejecutable de fácil uso y amigable con el usuario. 
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Modelo teórico 

Partiendo de la ecuación 𝑧𝑧 = 𝑎𝑎(𝑟𝑟 − ℎ)𝑛𝑛, podemos encontrar el Lagrangiano del sistema 𝐿𝐿 = 

𝑇𝑇 − 𝑉𝑉, donde la energía cinética (𝑇𝑇) y la energía potencial (𝑉𝑉) son dados por 

  
(1) 

 
(2) 

Después de obtener el Lagrangiano, se ha utilizado las ecuaciones de Euler-Lagrange para ob-
tener la dinámica del sistema, los cuales tienen la siguiente forma 

 
(3) 

Aquí, se aprecia que las ecuaciones de movimiento encontrada para una partícula sobre la su-
perficie interna de un cono general son complejos de resolver, dado que a través de las ecua-
ciones de Euler-Lagrange se obtienen un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales [1] 
(ver ecuación (3)), sin embargo, podemos resolver numéricamente con lenguaje de programa-
ción en Python [5,6]. En esta línea, hemos utilizado el método Runge-Kutta para obtener una 
solución del problema, este método es conocido por su precisión y eficiencia, el cual nos per-
mite obtener soluciones numéricas de alta calidad que son fundamentales para el análisis y la 
visualización del comportamiento dinámico del sistema. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos incluyen tanto la evolución temporal de las coordenadas de la partí-
cula, como la representación gráfica de la superficie y del potencial efectivo. Por ejemplo, en 
la Figura 1, se muestra el comportamiento de la superficie cónica tomando diferentes valores 
de los parámetros 𝑎𝑎, ℎ, y 𝑛𝑛: (a) 𝑎𝑎 = 1, ℎ = 0, 𝑛𝑛 = 1; (b) 𝑎𝑎 = 1, ℎ = 2, 𝑛𝑛 = 2; (c) 𝑎𝑎 = 1, ℎ = 0, 𝑛𝑛 = 0.5. 
Estas representaciones gráficas son esenciales para entender las características del movi-
miento y las propiedades del sistema bajo estudio. En conclusión, la utilidad del programa no 
se limita a ser una propuesta técnica numérica, sino también de propiciar herramientas de ma-
nejo de gráficas, tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones de cualquier función 
que se requiera analizar. Además, esta es una propuesta aplicativa, ya sea en el ámbito de la 
investigación o educativa y al acceso universal al conocimiento. Finalmente, los resultados 
muestran que el software es funcional, y proporciona un análisis dinámico y de fácil uso. 
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(a) (b) 

 

 
Figura 1. Superficies generadas : (a) 𝑎𝑎 = 1, ℎ = 0, 𝑛𝑛 = 1 ( Forma cónica); (b) 𝑎𝑎 = 1, ℎ = 2, 𝑛𝑛 = 2 
(Forma de copa); (c) 𝑎𝑎 = 1, ℎ = 0, 𝑛𝑛 = 0.5 (Plato de Hi-Hat de una batería musical). 
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Conclusiones 

En este trabajo se ha estudiado una partícula que se desliza sin fricción sobre una superficie 
cónica, donde hemos usado Python como herramienta computacional para la solución de las 
ecuaciones de movimiento. En consecuencia, usar esta herramienta y el método de Runge-
Kutta no solo facilita la resolución de estas ecuaciones de movimiento, sino que también per-
mite visualizar soluciones animadas y dinámicas. Por lo tanto, este enfoque es especialmente 
valioso en el ámbito pedagógico, ya que combina la teoría sobre problemas físicos con herra-
mientas interactivas, con esto se realiza el aprendizaje más accesible y atractivo para los es-
tudiantes. 
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El presente proyecto de investigación describe cómo los diseñadores gráficos pueden utilizar 
nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos creativos para generar nue-
vas ideas. 

Esta investigación tiene una gran importancia por su actualidad y vigencia. Al ser una 
tecnología nueva y en constante evolución le permite a las personas creativas contar con más 
y mejores herramientas para identificar nuevas conexiones, generar más ideas en un menor 
tiempo.  

Para lograrlo, los propios diseñadores deben de integrar estas herramientas a sus pro-
pios procesos creativos lo cual requiere que reflexionen sobre la forma en la que conceptuali-
zan. 

El objetivo del presente trabajo busca demostrar la pertinencia en el uso de herramien-
tas de IA para generar procesos creativos en las etapas iniciales de los diseñadores. 

Las herramientas de investigación de campo utilizadas para la recolección de informa-
ción fueron: formularios orientados hacia estudiantes de diseño gráfico, entrevistas a profe-
sionistas, registró fotográfico, registró y seguimiento a los participantes mediante el desarrollo 
de un par de talleres en la creación de logotipos utilizando herramientas de IA.  

De los resultados obtenidos, se pueden destacar qué hay una oportunidad de utilizar 
las herramientas como inspiración dentro de la fase de conceptualización, donde se puede 
formar sus propios procesos con el usó de estas herramientas, profundizar el conocimiento 
del manejo de las herramientas IA; por su parte, los estudiantes reportaron el beneficio de con-
siderar como fuente de apoyo en la etapa de inspiración. 

Se discute las problemáticas de los diseñadores gráficos sobre la integración de estos 
instrumentos, al momento de utilizar sus métodos, prefieren mantenerlos tradicionales como 
por ejemplo, el desarrollo de los procesos creativos de los profesionistas que fueron entrevis-
tados, para la resolución de proyectos gráficos, lo que significa que no acuden a nuevas 
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herramientas como la IA, ya que tienen una percepción negativa de esta nueva tecnología, no 
solo los diseñadores gráficos sino como profesionistas de otras áreas creativas. 

Teniendo en cuenta que la tecnología se está modernizando constantemente y mejo-
rando cada día los seres humanos utilizan de manera cotidiana estas herramientas como 
apoyo para solucionar parte de sus proyectos, por lo que, si gente que no son profesionistas lo 
utilizan porqué restringir su uso para profesionistas.  

Al ver los resultados obtenidos en la presente investigación se puede reconocer los 
puntos de mejora en los procesos de los estudiantes de diseño gráfico, con la aplicación de 
herramientas de IA se observa que los estudiantes tienen dificultades en la fase de conceptua-
lizar y que usan su intuición para visualizar, ello se pudo observar en el primer taller llevado a 
cabo, en la formar en cómo lo manejan para resolver un trabajo gráfico y la importancia que 
tiene en dicho proceso las instrucciones; al momento de observar sus procesos se identifica 
exactamente cuáles son las fallas de la integración de las herramientas, como por ejemplo: el 
tiempo requerido para elaborar sus ideas iniciales, se quedaban estancados pensando mucho 
en una idea y no sabían cómo iban a representar el logotipo. 

Uno de los aspectos que se considera relevante para este trabajo es gracias a las res-
puestas obtenidas en el primer formulario que los estudiantes respondieron, y es que, recono-
cieron las herramientas IA pero no saben sobre sus usos en diseño, tienen más tiempo en 
desarrollar en la fase de conceptualización de sus procesos creativos, normalmente elaboran 
sus ideas en 5 pasos. 

También fue posible notar que toman pocos pasos para elaborar un trabajo, pero si se 
quedaban estancados en las primeras fases del proceso creativo; ello se pudo registrar en el 
mismo formulario a partir de sus respuestas. Dentro de los hallazgos de este primer taller se 
pudo hacer notar la necesidad de elaborar un segundo taller, por lo que fue necesario organizar 
todos los datos compilados; se pudo determinar el enfoque de este nuevo taller; se retomó la 
problemática inicial y la integración de la IA; se propuso un proceso creativo en el que integró 
la IA como una herramienta de apoyo la cual los estudiantes utilizarían para poder resolver una 
problemática de diseño, con ello se visualizó que para conectar, mejorar e integrar estas nue-
vas herramientas se tiene que considerar instrucciones o indicaciones que orienten o guíen el 
proceso, pudiendo ser guía para las personas creativas. 

Con este trabajo, se concluye a partir de los resultados obtenidos que, existe un área 
de oportunidad para los diseñadores gráfico utilizando estas herramientas para que puedan 
ser implementadas en sus procesos creativos, también es posible demostrar su eficacia 
siendo una invitación para aquellos diseñadores qué se resisten a utilizar estas herramientas 
actuales, a parte de la resistencia que se muestra, se ejemplifica esta implementación en un 
proceso creativo para qué los diseñadores participantes vean y lo utilicen en la mejor manera 
integrándolo en sus propios procesos 
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Introducción 

El ejercicio profesional del Licenciado en Necesidades Educativas Especiales (NEE), enfrenta 
desafíos que exigen una formación ética sólida para garantizar una práctica responsable y 
coherente con los principios del respeto a la diversidad, equidad e inclusión. En esa lógica, el 
código deontológico se presenta como una herramienta esencial de profesionalización del 
agente en NEE, ya que establece pautas claras de conducta, compromiso y responsabilidad. 
Este trabajo explora cómo un código deontológico específico suma a la concreción de identi-
dad del licenciado en NEE, garantizando no solo una atención adecuada a los estudiantes con 
o sin discapacidad, dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o pertenecientes a gru-
pos en situación de vulnerabilidad y atención a familias, sino también al fortalecimiento del rol 
docente como agente de cambio social. 

 

Desarrollo 

La propuesta surge como producto final de la asignatura de “Ética y valores en la educación 
especial”, a partir de la investigación documental donde se analizaron trabajos relacionados 
con el deber ser y hacer. De ello, no se encontró base específica que regule el actuar del licen-
ciado en NEE y de ahí la necesidad de trabajar en un código deontológico adecuado. 
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La profesionalización del licenciado en NEE implica el reconocimiento de su trabajo 
como una disciplina especializada, con competencias propias y un conjunto de valores que 
guían su práctica. Un código deontológico contribuye a este proceso de profesionalización de 
diversas maneras: 

a) Establece estándares de calidad: Los profesionales en NEE deben operar bajo principios 
claros que aseguren la aplicación de prácticas educativas basadas en la evidencia cientí-
fica y pedagógica. Un código deontológico promueve la actualización continua y el com-
promiso con el aprendizaje permanente, lo que permite a los licenciados estar al tanto de 
los últimos avances en estrategias y metodologías educativas para apoyar mejor a sus es-
tudiantes. 

b) Fomenta el sentido de pertenencia: Contar con un código deontológico fortalece el sentido 
de identidad y pertenencia dentro de una profesión. Para los licenciados en NEE, este có-
digo representa un marco compartido que define sus responsabilidades, fortalece la cohe-
sión entre colegas y facilita la colaboración interdisciplinaria en beneficio de los estudian-
tes. 

c) Protección y respeto a los derechos de los estudiantes y su entorno: Un código deontoló-
gico en NEE debe priorizar los derechos de los estudiantes, promoviendo la inclusión plena 
y evitando cualquier forma de discriminación o exclusión. Además, proporciona directrices 
claras sobre cómo actuar ante dilemas éticos relacionados con la atención a la diversidad, 
equidad en el acceso a recursos y confidencialidad. 

La propuesta del Código Deontológico en NEE, se integra por nueve apartados: 

1. Principios éticos 
2. Órgano regulador 
3. Sobre la identidad profesional 
4. Sobre el trato al consultante 
5. Sobre al trato a la familia 
6. Sobre el ejercicio de la docencia 
7. Sobre las relaciones que establece el profesional en NEE 
8. Sobre la promoción, difusión y labor de concientización del profesional 
9. Sobre las sanciones. 

 

Discusión 

La implementación de un código deontológico para el licenciado en Necesidades Educativas 
Especiales es un reto que implica el accionar de diversos elementos y actores inmersos en el 
campo. Una de las principales acciones es que el código sea consensuado por los involucra-
dos en el ejercicio profesional y tener el aval de un organismo que comparta los mismos idea-
les o en el caso sea de origen a la profesión. Considerando fundamental que dicho código no 
sea visto como una serie de normas restrictivas, sino como un marco flexible que permita a los 
licenciados adaptarse a las necesidades cambiantes del contexto educativo. 
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Otra acción, se deriva porque el profesional en NEE se está dando a conocer desde su 
identidad y labor, por lo tanto, el código deontológico contribuye indudablemente a que su ac-
ción se determine por especificidades que sean visibles ante la sociedad, logrando el recono-
cimiento del experto. En dicho ámbito los profesionales en NEE deben lograr sentido de perte-
nencia a través de afianzar su deber entre pares. 

 

Conclusiones 

El código deontológico para los licenciados en NEE se erige como una herramienta fundamen-
tal para su profesionalización, proporcionando un marco ético que orienta su práctica y garan-
tiza el respeto a los derechos de los estudiantes. A través de este código, se promueve una 
práctica basada en la inclusión, el respeto a la diversidad y responsabilidad social, asegurando 
que los profesionales en NEE practiquen la mejora continua y equidad educativa. 

El esfuerzo conjunto donde los profesionales en NEE, asuman un rol activo en la imple-
mentación y seguimiento al código deontológico, asegurará el éxito de este, y, por ende, se po-
drá consolidar una profesión sólida y respetada, capaz de responder a los desafíos de un sis-
tema educativo inclusivo. 
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La educación nos exige avanzar, adaptarse y explorar nuevos enfoques y formas de trabajar 
con el objetivo de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. La presente po-
nencia, parte de un proyecto de investigación enfocado en la enseñanza de la lengua inglesa 
bajo un paradigma educativo socioconstructivista, para clases bajo una modalidad de trabajo 
semipresencial (las clases se llevan a cabo de forma presencial ciertos días de la semana, y 
de forma online en otros días).  El enfoque socioconstructivista resalta la importancia del 
aprendiente como un ser activo, que crea y aporta en su propio aprendizaje, y en donde el 
maestro es ese guía para los alumnos quien aporta las herramientas y los escenarios para que 
el aprendizaje se lleve a cabo de una manera efectiva. 

Este trabajo partió de la pregunta: ¿Cuáles son los alcances que tiene la implementa-
ción de estrategias didácticas bajo un paradigma de aprendizaje socioconstructivista, para la 
enseñanza de la lengua inglesa, desde una modalidad semipresencial? La presente investiga-
ción tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar las estrategias didácticas para la en-
señanza de la lengua inglesa, en nivel B2, acorde el Marco Común de Referencia Europeo, bajo 
una modalidad de trabajo semipresencial. El trabajo se desarrolló bajo un enfoque de trabajo 
de tipo investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, de tipo investigación-acción, mismo que 
contó con la participación de una población finita de 27 alumnos universitarios, pertenecien-
tes a un grupo de inglés en el Tecnológico Nacional de México, campus de Morelia.   
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Los resultados que se presentan a continuación pertenecen a la línea del análisis de 
los resultados de las estrategias didácticas online. Dichos resultados indican que la ense-
ñanza de la lengua inglesa, a través de estrategias didácticas virtuales, con un enfoque educa-
tivo socioconstructivista, permite un aprovechamiento académico satisfactorio en la gran ma-
yoría de los alumnos, el trabajo en la virtualidad no anula o imposibilita el trabajo grupal.  

Las estrategias didácticas virtuales con un enfoque socioconstructivista son una exce-
lente herramienta para la enseñanza de la lengua inglesa, con un alto grado de satisfacción 
entre los alumnos, quienes reportan: 1) haber aprendido y disfrutado de las estrategias didác-
ticas implementadas, mismas que les permitieron adquirir habilidades de comunicación sig-
nificativas, tanto para la producción como de comprensión del idioma; 2) haber implementado 
de forma activa la lengua inglesa; 3) haber tenido grandes oportunidades de mantenerse en 
constante comunicación con sus compañeros y el maestro. Además, los elementos que mejor 
se aprovechan de las clases virtuales son la posibilidad de utilizar herramientas digitales va-
riadas, que permitan a los alumnos estar en constante participación e interacción dentro de la 
clase. 

Sin embargo, es posible mencionar que los resultados detectaron la presencia de cier-
tos elementos que pueden no favorecer el aprovechamiento de los alumnos, tales como fac-
tores atencionales, en donde los alumnos se distraen mucho en clases virtuales y conexiones 
a internet pobres.  

Se requiere del fortalecimiento y/o desarrollo de competencias docentes para el uso 
correcto de herramientas tecnológicas que permitan reflexionar y valorar la congruencia de 
uso en el contenido escolar y el objetivo educativo, así como el desarrollo de competencias 
fundamentales de autorregulación y atención, así como habilidades de aprendizaje autónomo 
por parte de los alumnos. 
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Actualmente la ONU ha impulsado la agenda 2030 con el objetivo de construir un futuro más 
sostenible. Para lograr este objetivo se planteó un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) los cuales están interconectados y nos permiten establecer metas claras para el 
recorrido necesario antes de llegar al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un en-
foque muy amplio que busca mejorar la calidad de vida de las personas sin dañar el planeta, 
promoviendo prácticas económicas, sociales y ambientales para asegurar un mejor futuro. 
Una de las actividades importantes como educadores es enseñar e involucrar a nuestros es-
tudiantes en proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo sostenible, en particular 
a los estudiantes del área de ingeniería. En este contexto se desarrolla el presente trabajo que 
tiene como objetivo compartir las experiencias de un caso específico en el que se está traba-
jando en el desarrollo de un prototipo de una Vehículo Eléctrica Saca Lirios. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de la Evaluación del Ciclo de 
Vida (ACV) la cual es una herramienta que evalúa los impactos ambientales asociados a un 
producto o servicio a lo largo de todas las etapas de su vida. Esta metodología es útil para to-
mar decisiones de diseño sostenibles, comparar diferentes productos o procesos y comunicar 
los impactos ambientales de un producto. Los pasos por seguir en esta metodología son: 1. 
Definición de objetivos y alcance, 2. Inventario del ciclo de vida (Identificar y cuantificar las 
entradas y salidas del sistema), 3. Evaluación de Impactos, finalmente 4. Interpretación. Una 
vez definido el problema a resolver se utilizó el ciclo de Deming o metodología PDCA (Plan-Do- 
Check-Act) para la realización del prototipo. 

Para esta investigación nos concentramos en dos de los ODS, el seis garantizar la dis-
ponibilidad de agua limpia y el saneamiento para todos y el siete garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El proceso de particularización 
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del proyecto fue de lo global a lo local al centrarnos en el estado de Michoacán. En el estado 
contamos con una gran cantidad de lagos y manantiales, en la mayoría de estos cuerpos de 
agua existe la presencia de lirio acuático que es una planta invasora que tiene un impacto ne-
gativo en el cuerpo de agua generando contaminación por nutriente), acidificación, toxicidad y 
un impacto negativo tanto en el ecosistema como en la población de la región. Existen distintos 
antecedentes de esfuerzos tanto gubernamentales como independientes para realizar la lim-
pieza del lirio. De manera particular la maquinaría empleada para la limpieza está impulsada 
por motores a gasolina, esta situación presenta un nicho de oportunidad para el desarrollo de 
un prototipo que funcione con un motor eléctrico. 

Se decidió dividir el prototipo en tres sistemas: El sistema de alimentación el cual con-
siste en un banco de baterías recargables de Ion de litio, el motor sobre borda que es el sistema 
de propulsión eléctrico para desplazar la lancha y el sistema saca lirio el cual se planteó con 
una banda transportadora. Para el desarrollo del prototipo se seleccionaron materiales que 
privilegiaron la visión de reutilizar materiales y seleccionar aquellos que generan el menor im-
pacto ambiental. 

En el área de ciencias exactas e Ingenierías en las cuales se requiere la solución de un 
problema específico puede resultar complicado encontrar este problema desde la experiencia 
de este trabajo la Investigación en estas áreas puede centrarse en el desarrollo de tecnología 
para resolver un problema específico por ejemplo la limpieza del lirio. Es necesario entender 
la magnitud de la propuesta y tener claro que el trabajo multidisciplinario es fundamental para 
llegar a esta meta, en este proyecto de investigación es necesario involucrar a las áreas de 
ciencias sociales y administrativas para involucrar a alguna comunidad especifica en donde 
se pueda desarrollar una actividad económica del lirio cosechado y pueda convertirse verda-
deramente en un micro desarrollo regional. 
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El trabajo de investigación se presenta como una práctica transformadora en el ámbito de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Más allá de que la profesionalización de la investigación 
como área educativa, haya sido relegada en comparación con otros niveles formativos [1], esta 
práctica, no solo fomenta el crecimiento académico, sino que también potencia habilidades 
laborales y competencias personales y profesionales. 

A pesar de su importancia, la integración de enfoques pedagógicos y didácticos en la 
enseñanza de las prácticas investigativas sigue siendo deficiente [2;3]. Este problema se acen-
túa en propuestas transdisciplinares, donde la articulación entre el saber técnico y pedagógico 
carece de un enfoque metodológico específico. 

A partir de lo anteriormente expuesto, se presenta el análisis de la experiencia lograda 
por un proyecto de investigación transdisciplinar [4] en el que convergen docentes, investiga-
dores y estudiantes de Arquitectura, Música y Acústica. La propuesta se sustenta en el objetivo 
común del reconocimiento de elementos artísticos, arquitectónicos y sonoros a partir de un 
edificio patrimonial histórico de la ciudad de Salta. 

El proceso de trabajo es propuesto en las etapas de (a) estudio historiográfico (contem-
plando primeros planos, modos de uso del espacio, etc.), (b) relevamiento acústico-arquitec-
tónico (registro in situ y cotejar materiales historiográficos) y (c) análisis y auralizaciones (lec-
tura de resultados y pruebas posteriores). 

Para la realización del estudio de campo, se consideran técnicas de relevamiento ar-
quitectónico reconocidas en la comunidad educativa de  

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de UCASAL y las directrices de medición acús-
tica para salas de espectáculos vigentes [5;6]. En divergencia a las normativas propuestas, 
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para la determinación de la toma de muestras acústicas1, se contempla la expertis del área de 
música, a partir de una escucha pormenorizada in situ en connivencia al estudio histórico y de 
uso del espacio. 

Finalmente, a la lectura de los resultados2 obtenidos, se agregan informes derivados 
de auralizaciones realizadas posteriormente con detalles de plano y materiales arquitectóni-
cos en relación a sus coeficientes acústicos [7]. 

Como eje transversal de trabajo, de modo alternado, se producen seminarios imparti-
dos quincenalmente por los diversos miembros del grupo, permitiendo el desarrollo de una 
multiplicidad de perspectivas y dinámicas. Organizativamente, en cada seminario, se desarro-
lla un abordaje específico en cada área de trabajo (arquitectónico, histórico, musicológico o 
acústico), propiciando el debate sin las limitaciones propias de cada campo [8]. 

Esta experiencia de investigación en la basílica de San Francisco de la Ciudad de Salta, 
integra el estudio histórico-social y artístico con el trabajo de campo, mediciones acústicas y 
auralizaciones. Este proceso se da en la necesidad de estudio del patrimonio intangible (acús-
tico-sonoro) y su relación con el patrimonio tangible (arquitectónico). Por su particularidad, se 
realiza la enseñanza de la investigación mediante la combinación de teoría y práctica, fomen-
tando el análisis crítico de fuentes, la aplicación empírica de conocimientos y el uso de herra-
mientas cuantitativas [9]. 

La transdisciplinariedad entre las áreas resalta la importancia de articular saberes di-
versos, promoviendo el análisis reflexivo y contextual. En relación a la práctica profesional e 
investigativa, se pone de relieve la necesidad de integrar saberes de manera coherente, donde 
convergen prácticas y conocimientos técnicos aplicados a contextos específicos. 

Esta experiencia de trabajo, no se limita a la simple adquisición de competencias téc-
nicas o saberes especializados, sino que se articula como un proceso integral que optimiza la 
transferencia y circulación del conocimiento en entornos colaborativos.  

Al trascender la lógica de “campos” entre disciplinas, estas prácticas facilitan una in-
terconexión epistemológica que enriquece el proceso de aprendizaje. Dicho enfoque favorece 
la creación de un ecosistema orgánico, donde las interacciones entre los participantes propi-
cian una retroalimentación constante, facilitando la construcción colectiva del conocimiento 
y potenciando su aplicabilidad en contextos específicos. 

Este tipo de propuestas, precisa un diseño pedagógico y metodológico que respete y 
articule las particularidades de cada disciplina. Para lograrlo, es esencial crear nuevos espa-
cios de diálogo y debate, donde los saberes específicos de cada campo se encuentren y enri-
quezcan mutuamente, generando nuevas formas de comprensión y acción. 

La interacción entre la práctica profesional y los espacios de enseñanza y aprendizaje 
nos invita a cuestionar las formas tradicionales del conocimiento. Este diálogo no solo ex-
pande las perspectivas laborales, sino que también establece nuevos puntos de encuentro en-
tre investigación y docencia, demostrando que ambos procesos se retroalimentan. En este 
contexto, la investigación resulta prioritaria para la educación, ya que no solo produce nuevo 
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conocimiento, sino que también facilita una transmisión crítica de experiencias, realidades y 
saberes, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. 

Por tanto, investigar no es únicamente una tarea académica, sino un acto profunda-
mente educativo que transforma a quienes participan en él. Este proceso continuo de apren-
dizaje trasciende las barreras del aula, permeando tanto el ámbito profesional como el perso-
nal, enriqueciendo la práctica docente y fortaleciendo el desarrollo del conocimiento. 
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El presente trabajo de investigación, aún en curso, tiene por objetivo estudiar la competencia 
intercultural en estudiantes universitarios de dos instituciones de México, una de gestión esta-
tal y la otra privada, que experimentaron la movilidad estudiantil en Sudáfrica y Francia. A partir 
de ello, en relación a estudiantes de grado sin experiencia de movilidad emisiva, se busca evi-
denciar los beneficios y retos, a modo de impacto post pandemia, de la movilidad estudiantil 
para el desarrollo de la competencia intercultural entendida como uno de los atributos más 
relevantes para el desempeño profesional del siglo XXI. 

Ciertamente, la competencia intercultural se refiere al comportamiento efectivo, apro-
piado, empático y flexible en las interacciones con personas de otras culturas para lograr la 
escucha atenta activa con actitud positiva hacia la otredad y la voluntad de aprender de nuevas 
experiencias (Aguado, 2003; Arasaratnam, 2016; De Carlo, 1998).  Por ello estas dos institucio-
nes mexicanas no solo promueven el aprendizaje lingüístico, como política educativa e insti-
tucional, sino que además buscan alcanzar en sus estudiantes y egresados el desarrollo de la 
competencia intercultural efectiva. 

Existe una relación de interdependencia directa entre el aspecto lingüístico e intercul-
tural para su formación para promover ciudadanos globales. Epistemológica y actualmente, la 
aceptación de la teoría de la competencia intercultural es un eje transversal para los diseños 
curriculares que no puede desatenderse; sin embargo, existe una brecha significativa entre la 
teoría y la práctica docente para su desarrollo. Es vital comprender la dinámica de la compe-
tencia comunicativa intercultural desde sus tres dimensiones: la dimensión cognitiva, que 
abarca el conocimiento sobre otras culturas; la afectiva, relacionada con la sensibilidad y 
apertura hacia la diversidad cultural; y la comportamental, que incluye las habilidades para 
interactuar eficazmente en contextos multiculturales. 

El trabajo investigativo, como respuesta a la tendencia educativa para la colaboración 
internacional, se está desarrollando a partir de la pregunta: ¿De qué manera influyó la movili-
dad estudiantil mexicana en Sudáfrica y Francia para el desarrollo de la competencia intercul-
tural post pandemia? De esta manera, se pretende estudiar el fenómeno de los intercambios 
estudiantiles como experiencia para entender cómo los estudiantes perciben y experimentan 
su proceso de aprendizaje lingüístico e intercultural. Claramente, este aspecto no siempre 
puede capturarse de manera precisa a través de métodos cuantitativos; por lo que es impres-
cindible integrar la indagación cualitativa y lo que ello implica para su mejor interpretación. Las 
entrevistas no estructuradas permitieron a los estudiantes expresar libremente sus experien-
cias, las observaciones ofrecieron una visión directa de cómo se comportan e interactúan en 
situaciones interculturales posteriormente a su vivencia en el extranjero (Creswell, 2007). Asi-
mismo, las técnicas proyectivas, como la narración de historias o la interpretación de imáge-
nes, posibilitaron captar actitudes, percepciones y emociones relacionadas con la experiencia 
de intercambio. 

Este proyecto es predominantemente de corte cualitativo, pese al uso de técnicas de 
recolección de datos de tipo cuantitativo como las encuestas de Google, por lo que los autores 
prefieren no incurrir en la adopción de una metodología mixta, siendo el aspecto estadístico 
de casi nula inferencia interpretativa. Este solo sirve de verificación y/o corroboración para las 
categorías obtenidas luego de un análisis exhaustivo de la información recopilada por medio 
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de entrevistas abiertas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas focales a los informantes 
claves. Desde un enfoque metodológico cualitativo, el estudio busca comprender la experien-
cia de movilidad estudiantil física y para ello se delimitó una muestra total de siete estudiantes, 
desde agosto hasta octubre de 2024. Las técnicas de recolección de datos aplicadas corres-
ponden a entrevistas no estructuradas, observaciones y técnicas proyectivas para obtener da-
tos profundos sobre la experiencia intercultural de los participantes. 

Dado que el estado del trabajo a compartir responde a una investigación aún en curso, 
los autores no presentan los aspectos, a modo de discusión, de manera concluyente. Además, 
es propio de la investigación cualitativa modificar, ajustar y/o reformar dichos elementos con-
forme avanza la misma (Creswell, 2007). Hasta el momento, se presentan las tres dimensiones 
de la competencia intercultural de forma determinante para un desempeño dotado de cierta 
sensibilidad social en situaciones mediadas por el desempeño lingüístico de la lengua meta. 
Dicho esto, existe relación directa entre ambas prácticas sociales donde una no excluye a la 
otra sino que además intensifica y contribuye positivamente a la otra recíprocamente. Desde 
el lado lingüístico se aprecia un manejo fonético, sintáctico, semántico, pragmático y discur-
sivo más cercano hacia la naturalidad en el uso de la L2 (Harmer, 2012) en contextos que de-
terminan un uso lingüístico preciso sin zonas grises para su interpretación (Halliday, 2014).  

Como resultado final se espera encontrar en los estudiantes que fueron de intercambio 
un incremento de la tolerancia por la otredad, un mayor aumento de conocimiento de cultura 
general, una considerable reducción de estereotipos, una disminución de la ansiedad en su 
manera de expresarse al oral y mayor flexibilidad en y para la ciudadanía global. 
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Introducción  

Los perfiles de egreso universitarios exigen un dominio básico de las competencias investiga-
tivas, las   cuales deben concretarse en el nivel posgrado. La realidad es que cuando las y los 
estudiantes cursan la materia Metodología de la Investigación en el nivel maestría se tiene que 
comenzar desde un nivel básico nuevamente, ya que no cuentan con los conocimientos espe-
rados para ese nivel y los alumnos no parecen considerarla una materia práctica que se rela-
cione con su desempeño profesional. 

En este artículo se propone utilizar estrategias metacognitvas para escribir un artículo 
con el apoyo de la inteligencia artificial (IA) en maestrías profesionalizantes.  

La metodología propuesta permite además abordar las consideraciones éticas del uso 
de la IA en la investigación y que al término del curso los alumnos publiquen un artículo de 
divulgación. A continuación, se explican brevemente los fundamentos de la metacognición y 
se presenta la metodología propuesta por las autoras.  

 

Desarrollo 

La metacognición se refiere la capacidad del individuo para reflexionar sobre sus procesos de 
pensamiento y aprendizaje. Según lo propuesto por Flavell, la metacognición implica dos com-
ponentes, tanto el conocimiento metacognitivo, entendido como el conocimiento de la propia 
cognición; y la regulación metacognitiva, es decir, la capacidad de controlar los propios pro-
cesos cognitivos (Livingston, 2003; Rajcoomar, 2024). Las estrategias metacognitivas se apli-
can para confirmar si efectivamente se ha alcanzado un objetivo y comprender por qué los 
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resultados de una actividad han sido positivos o negativos. Este tipo de reflexión es esencial 
para desarrollar tanto la competencia de aprender a aprender, como las competencias inves-
tigativas. Las habilidades metacognitivas son importantes controladoras de todas las tareas 
que realizamos ya que nos ayudan a planificar, fijar objetivos, controlar la comprensión, resol-
ver problemas, controlar actividades, evaluar el progreso y corregir fallos.  A pesar de que el 
concepto de metacognición surgió a finales de la década de los años setenta (Livingston, 
1997),  estas estrategias aún no se implementan de forma cotidiana y explícita muchos progra-
mas educativos. La implicación de los procesos metacognitivos en la educación ha probado 
ser un recurso eficiente que va desde la enseñanza de habilidades básicas instruccionales, 
hasta la enseñanza de ciencias y el aprendizaje en entornos virtuales (Hartmant, 2002; Anwar 
2022, Rajcoomar, 2024; Ridell, 2015).  

Un ejemplo plausible del valor de la metacognición ha quedado probado hasta el punto 
de que los procesos metacognitivos han pasado a formar parte de los contenidos de los pro-
gramas de enseñanza de lenguas extranjeras, incorporándolas a los objetivos de aprendizaje 
de los currículos procedimentales, así como su concreción en actividades de aula mediante 
el enfoque por tareas (Instituto Cervantes, s.f.) 

Por otra parte, el uso de una herramienta novedosa en la actualidad, como lo es la IA, 
puede ser utilizada de manera consciente e intencionada para que los estudiantes desarrollen 
habilidades metacognitivas.  

 

Discusión 

Uno de los objetivos implícitos al realizar investigación científica es publicar.  Sin embargo, una 
gran cantidad de alumnos a nivel licenciatura o maestría, carecen de la competencia discur-
siva necesaria para escribir, por lo que encuentran esta labor sumamente estresante o poco 
relevante. 

La metodología aquí propuesta consiste los alumnos analicen tres artículos académi-
cos sobre un tema en particular y, organizados en equipos, reporten las ideas esenciales de 
cada artículo. Después deberán esbozar un índice sobre las secciones que debería contener 
un artículo de divulgación sobre dicho tema, así como un borrador. Posteriormente, utilizando 
herramientas de IA (ChatGPT, Gemini, SciSpace, etc.) los alumnos comparan su borrador con 
la respuesta de la IA. Por un lado, se trabaja la habilidad, por ahora técnica, de escribir prompts 
adecuados y por otra, se discuten los criterios y procesos utilizados para elegir cierta informa-
ción sobre otra. Es decir, se utilizan los pasos del aprendizaje autoregulado -planear, monito-
rear, evaluar y regular las propias estrategias de aprendizaje.  

 Finalmente, se realiza una discusión y reflexión crítica sobre los contenidos de los ar-
tículos y las consideraciones éticas y normativas al utilizar la IA. El objetivo es dar continuidad 
al proyecto y que al final del curso cada alumno publique (o al menos envíe para su revisión)  el 
artículo de divulgación desarrollado. 
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Conclusiones 

Esta práctica resulta ser muy motivante para los alumnos, que reportan aprendizajes en dos 
vertientes. Primero, desarrollan su competencia investiga ya que logran una mejor compren-
sión de los temas investigados; mejoran sus habilidades de redacción y aprenden a utilizar la 
IA con criterios específicos. Por otra parte, mediante la reflexión sobre su propio proceso de 
aprendizaje, el alumno puede darse cuenta de que la metacognición es necesaria para planifi-
car y tomar decisiones de forma fundamentada sobre asuntos de la vida en general. Adicional-
mente, los alumnos incrementan su confianza para concretar con éxito un proyecto de más 
largo alcance, como escribir una tesis o continuar con sus estudios de doctorado, el gran ob-
jetivo de la enseñanza de la investigación. 
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Introducción 

El auge de las plataformas colaborativas ha transformado el intercambio de bienes y servicios 
en nuestra sociedad. Sin embargo, estas plataformas se enfrentan a un obstáculo fundamen-
tal: la falta de confianza entre usuarios que no se conocen. Esta situación genera diversos pro-
blemas, desde intentos de estafa hasta la incertidumbre sobre la veracidad de las valoraciones 
y la identidad real de los participantes. 

Estos inconvenientes representan una barrera significativa que frena la expansión y po-
pularización de las economías compartidas. Como respuesta a esta problemática, surgen dos 
tecnologías prometedoras: la IA y la cadena de bloques (blockchain). Estas herramientas 
emergentes ofrecen soluciones innovadoras, como sistemas más sofisticados para verificar 
identidades, mecanismos confiables para evaluar la reputación de usuarios y métodos más 
precisos para conectar a personas con intereses complementarios. Este estudio explora el im-
pacto de estas tecnologías en la economía colaborativa, evaluando sus implementaciones 
prácticas, ventajas y retos en su misión de construir un entorno de intercambio más confiable 
y productivo. 

 

Metodología 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura siguiendo el protocolo PRISMA. De los 
324 artículos inicialmente identificados, se seleccionaron 30 tras aplicar criterios específicos 
de inclusión y exclusión. El análisis se enfocó en estudios empíricos y revisiones sistemáticas 
que investigaban la implementación de IA y blockchain en plataformas de economía compar-
tida. 
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Desarrollo 

Los estudios demuestran que las herramientas de IA están redefiniendo las bases del modelo 
económico colaborativo en múltiples aspectos. Por ejemplo, para confirmar la identidad de los 
usuarios, se emplean sofisticados algoritmos de reconocimiento visual y machine learning, lo 
que resulta en comprobaciones más exactas y eficientes. A su vez, la tecnología de análisis de 
texto puede detectar tendencias de credibilidad al examinar grandes cantidades de comenta-
rios, generando así perfiles de usuario más fiables. 

Respecto a la conexión entre oferta y demanda, los avanzados sistemas de predicción 
mejoran la distribución de recursos y anticipan necesidades, minimizando tiempos de espera 
y elevando los niveles de satisfacción. Complementando estas funciones, la tecnología blo-
ckchain añade niveles adicionales de seguridad y claridad en las operaciones. 

Las características inherentes al blockchain, como su resistencia a modificaciones y 
su estructura descentralizada, facilitan la creación de identidades digitales verificables y a 
prueba de manipulaciones. Además, mediante los contratos inteligentes, se logra automatizar 
y garantizar las transacciones. La combinación de IA y blockchain está dando lugar a sistemas 
de reputación más robustos que pueden trasladarse entre diferentes plataformas. 

 

Discusión 

A pesar de sus notables beneficios, la adopción de estas tecnologías innovadoras no está 
exenta de obstáculos. Una preocupación central es el riesgo de prejuicios en los algoritmos, 
que podrían generar situaciones de discriminación, por lo que es fundamental establecer me-
didas que aseguren un acceso justo y equitativo a estos servicios. 

Otro aspecto crítico se relaciona con la protección de datos personales y el manejo 
responsable de la información, factores que impactan directamente en la confianza que depo-
sitan los usuarios en estas plataformas. Además, el avance de la automatización plantea un 
dilema social importante: el desplazamiento de trabajadores de sus empleos tradicionales. 
Esta situación requiere la implementación de estrategias y políticas que faciliten una transi-
ción laboral ordenada y sostenible. 

 

Conclusiones 

La combinación de inteligencia artificial y tecnología blockchain está transformando significa-
tivamente los modelos de economía compartida, mejorando su funcionamiento, reforzando su 
seguridad y optimizando la interacción con los usuarios. No obstante, para maximizar los be-
neficios de estas tecnologías, resulta fundamental desarrollarlas sobre una base ética sólida 
y mantener siempre las necesidades del usuario como prioridad central. 

Los estudios futuros deberían enfocarse en tres aspectos clave: desarrollar directrices 
éticas consistentes, garantizar que los algoritmos sean transparentes y diseñar plataformas 
que promuevan tanto la inclusión como la sostenibilidad a largo plazo.  
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El presente trabajo es producto de la investigación, observación y reflexión de cómo Capula a 
través de su arte y oficio logra comunicarse mediante la expresión gráfica identificada en las 
piezas de barro cocidas en leña y las de alta temperatura. La intención de este proyecto es 
mostrar como el arte de la alfarería artesanal, caracterizada por el puntillismo, llamada por los 
lugareños “capulineado” ha creado una variedad en los diseños de los objetos a partir de figu-
ras y patrones que con ayuda del punto en diferentes tamaños simulan flores teniendo un en-
canto y un valor tradicional. Mediante el proceso de observación, recorridos en el sitio y un 
registro fotográfico, se pudo realizar una comparativa de los elementos propios del diseño apli-
cados al presente caso de estudio. 

Michoacán de Ocampo, es uno de los estados de la República que está situada en la 
parte centro occidental, así mismo se encuentra dividido por 6 regiones; centro, Ciénega, Oc-
cidente, Oriente, Tierra Caliente y la región de la Costa (Mora, 25012). Morelia, ciudad y capital 
del estado de Michoacán cuenta con 15 tenencias, entre ellas se encuentra el poblado de Ca-
pula. 

Capula significa lugar de capulines en lengua Nahuatl, sin embargo, en la época prehis-
pánica lo conocieron por Xenguaro. En la época de la colonia Don Vasco de Quiroga enseñó a 
los lugareños la elaboración de artesanías fusionando la técnica española con la indígena. En 
la actualidad esta técnica se sigue aplicando. La alfarería es una tradición artesanal que tiene 
sus raíces en la cultura indígena purépecha, por lo que se ha ido transmitiendo de generación 
en generación dentro de la comunidad y sus alrededores. Las piezas no solo son valoradas por 
su estética, sino por su conexión con la historia y la cultura de la región. 

El diseño de estas piezas consiste en realizar figuras y patrones con ayuda del punto de 
distintos tamaños, permitiendo que exista una variedad en los diseños que van simulando flo-
res. De tal manera se presenta el punto desde un enfoque gráfico, considerando que el punti-
llismo es una técnica plástica que surgió en el siglo XIX; donde dicha técnica permite visualizar 
la superposición de pequeños puntos que combinados crean una imagen. Así mismo Adrián 
Frutiger (2007), define al punto como una superficie materializada, reconocible por el ojo 
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humano; mientras que Wucius Wong (2011) dice que el punto es uno de los elementos con-
ceptuales que cuando se hace visual o se materializa se convierte en una forma, la cual puede 
tener color y tamaño. Además de considerar al punto como uno de los elementos principales 
en el diseño de las artesanías de Capula, también se hace mención de los elementos que for-
man y son apoyo en una composición, como lo es el equilibrio, el ritmo, la jerarquía, el espacio 
y la forma, la proporción y la escala, la continuidad y el contraste.  

El registro fotográfico no solo muestra la aplicación compositiva del diseño en sus pie-
zas artesanales, sino que además se han preocupado por hacer una comunicación visual a 
través de pinturas o ilustraciones gráficas en los muros de la avenida principal mostrando parte 
de su vida cotidiana, así como de sus tradiciones y costumbres utilizando parte del “capuli-
neado”. Algunas conclusiones que se pueden establecer como resultado del proceso llevado 
a cabo son: En todas las culturas se ha dado gran importancia a la comunicación visual. Los 
colores y formas siempre se han empleado como un medio visual de expresión porque pueden 
transmitir información de manera rápida y efectiva; de ahí que las propias imágenes tengan un 
lenguaje universal que las convierte en una herramienta invaluable para comunicación global. 

La importancia del presente trabajo reviste en la manera de evidenciar la forma en 
como la vida cotidiana y el oficio artesanal se presentan naturalmente. Así mismo todos los 
elementos utilizados en la composición de los diseños son estructurados sin necesariamente 
tener conocimientos ni fundamentos del diseño por la comunidad, más sin embargo se mues-
tra un saber identitario el cual se ha trasmitido de generación en generación preservando así la 
cultura. 
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Resumen 

La Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac Querétaro ofrece un Doctorado en 
Humanidades con tres áreas temáticas y tres líneas de investigación. Para evaluar las tesis, se 
creó un instrumento con 33 preguntas organizadas en nueve apartados, que permite a los si-
nodales emitir dictámenes claros y objetivos. Este instrumento ha mejorado la toma de deci-
siones sobre calidad y pertinencia, aunque enfrenta desafíos en tesis de corte filosófico y ar-
tístico. 

 

Introducción 

La Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac Querétaro oferta desde 2018 el Doc-
torado en Humanidades, el cual es una extensión del programa de doctorado que se ofrece en 
la Universidad Anáhuac México. El doctorado se divide en tres áreas temáticas: humanidades 
(antropología, arte, literatura e historia), didáctica de las humanidades e investigación; ade-
más, tiene tres líneas de investigación: diálogo y pensamiento crítico, educación y cultura, y 
ética de la persona y de la comunidad. 

El doctorado abre convocatoria cada dos años, lo que significa que en agosto de 2024 
ingresó la cuarta generación, teniendo aproximadamente 26 estudiantes de doctorado y 34 
candidatos a doctor. El perfil de ingreso para poder estudiar este posgrado es amplio, pues 
personas provenientes de cualquier campo del conocimiento pueden estudiar estos posgra-
dos. Uno de los grandes retos que ha enfrentado el programa es el desarrollo de la tesis y la 
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calidad de esta. Por este motivo, el objetivo de esta investigación es la propuesta de un instru-
mento para evaluar y ayudar a los lectores/sinodales a dictaminar las tesis doctorales. 

 

Desarrollo 

El Compendio Reglamentario de la Universidad Anáhuac Querétaro (2024), en su Libro VIII Re-
glamento para la obtención de títulos profesionales, diplomas de especialista y grados acadé-
micos, Título IV, Capítulo I de la tesis de doctorado, afirma que la tesis debe ser presentada a 
los cinco sinodales titulares y a los dos sinodales suplentes, los cuales tienen un periodo de 
revisión y el dictamen que deben emitir sólo puede ser Aprobado o No aprobado (art. 40); ade-
más, menciona que si llegase a existir posición encontrada en los dictámenes emitidos por los 
sinodales, se debe integrar un Comité Académico para establecer lo conducente (art. 41). 

Sin embargo, no se cuenta con criterios estandarizados para que, cuando se solicita a 
los sinodales que hagan la lectura y su dictamen, puedan evaluar o dictaminar la tesis ya sea 
Aprobado o No aprobado. Es por ello que se desarrolló un instrumento de evaluación de tesis 
que permite a los sinodales poder tomar una decisión más clara y objetiva.  

El instrumento cuenta 33 preguntas distribuidas en nueve apartados para evaluar la 
calidad de la tesis doctoral, los cuales son: relevancia del tema, organización, redacción, plan-
teamiento del problema, ubicación teórica, metodología, conclusión, bibliografía e innova-
ción. El primer apartado cuenta con dos preguntas, la segunda seis, la tercera cuatro, la cuarta 
y la quinta dos, la sexta tres, la séptima dos, la octava y la novena tres. La forma de medición 
de cada pregunta está desarrollada en una escala de Likert de 1 a 5, donde uno es “totalmente 
en desacuerdo” y cinco es “totalmente de acuerdo”.  

Dependiendo del puntaje obtenido, se recomienda al sinodal que la tesis sea Aprobada 
entre 149 a 165 puntos, Aprobada con correcciones menores entre 132 a 148, Aprobada con 
correcciones mayores entre 100 a 131 o No aprobada inferior a 100. Asimismo, el sinodal de-
berá responder algunas preguntas abiertas, las cuales son: ¿cuál es la valoración general de la 
tesis?, ¿cuáles son los cambios formales obligatorios para que el trabajo sea aceptado?, ¿cuá-
les son los cambios formales opcionales que ayudarían a mejorar el trabajo?, y comentarios 
generales. 

 

Discusión 

Este instrumento ya ha sido aplicado a 5 tesis doctorales de las 28 que se están desarrollando 
hasta el momento. Los resultados han ayudado a la Coordinación de Posgrados a tomar deci-
siones más fundamentadas sobre la calidad y la pertinencia de las tesis doctorales; además, 
ayuda a determinar por dónde deben los profesores de las materias de metodología de la in-
vestigación trabajar más y ayudar a los estudiantes. Asimismo, los candidatos a doctor y los 
directores de tesis tienen mayor claridad cómo apuntalar más la calidad del trabajo y dónde 
se están esperando las mejoras. 
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Una de las limitaciones de este instrumento es la dificultad de poder evaluar tesis de 
corte filosófico, de arte o de teoría literaria, puesto que en muchas ocasiones los métodos y 
herramientas de la investigación cualitativa no son los mismos o no tienen la misma aplicabi-
lidad a estas áreas del conocimiento. A pesar de ello, se está trabajando en formular algunos 
reactivos a la sección metodológica para que los métodos de estas áreas también puedan ser 
evaluados y ayuden a los estudiantes a mejorar su trabajo. 

 

Conclusiones 

Las preocupaciones de muchos programas de doctorado suelen ser el ingreso de estudiantes 
al programa, la selección de estos, la eficiencia terminal y la eficiencia de egreso; sin embargo, 
una de las preocupaciones que se deben trabajar en todo el proceso educativo de programas 
doctorales es la calidad de la investigación. Es por ello que en este trabajo mostramos la apli-
cación de una herramienta para evaluar si se alcanza la calidad de investigación esperada en 
los trabajos de tesis doctoral en la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac Que-
rétaro. 

Con base en el trabajo realizado, una futura investigación que se desprende es la vali-
dación estadística de este instrumento. Asimismo, una de las necesidades que también se ha 
detectado es poder contar con otro instrumento que pueda permitir evaluar la idoneidad de 
los directores de tesis para coadyuvar en la mejora de la calidad de las tesis doctorales. 

Por último, otra investigación a desarrollar es la mejora de las materias de investigación 
que se imparten en el programa doctoral de la Facultad de Humanidades. 
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La lectura y la semiótica son una oportunidad como medio de interpretación y análisis visual 
que pueden ser utilizadas como una herramienta fundamental al momento de compartir un 
punto de vista, refutar, opinar y razonar. 

El objetivo de esta investigación es analizar desde el punto de vista de la semiótica los 
elementos gráficos de los carteles cinematográficos del cine independiente del siglo XXI y di-
fundirlos a través de objetos de diseño gráfico para que más personas puedan conocer la in-
tención conceptual y comunicativa que poseen estos productos audiovisuales. 

Para realizar esta investigación se utilizaron entrevistas y encuestas, las cuales permi-
tieron generar estadísticas; basándonos en respuestas que proporcionaron las personas invo-
lucradas utilizando una metodología mixta; se generaron entrevistas amenas donde se cono-
ció la opinión de expertos y estudiantes de diseño gráfico, cinematografía y comunicación. A 
partir de la serie de entrevistas cualitativas realizadas a expertos y estudiantes en los campos 
de semiótica, cine y diseño gráfico, se pudieron extraer varias conclusiones generales que en-
riquecieron el análisis semiótico de carteles cinematográficos del cine independiente del siglo 
XXI. Estas conclusiones ofrecieron una perspectiva compleja sobre cómo se interpretan y se 
diseñan estos carteles. 

 

Algunas de ellas son: 

• Innovación y Experimentación Visual: Los estudiantes y expertos tanto de cine como 
de diseño gráfico enfatizaron cómo los carteles del cine independiente a menudo se 
alejan de los clichés y las fórmulas convencionales. 

• Función Comunicativa y Promocional: Los carteles cinematográficos del cine inde-
pendiente no solo deben atraer la atención, sino también comunicar la esencia de la 
película de manera eficaz. 
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Las entrevistas fueron de utilidad para la realización de posteriores encuestas dirigidas 
a personas dentro un focus group que comparten la característica de estar poco involucradas 
con el ámbito del diseño gráfico dentro del cine independiente y sus carteles; es así como los 
participantes reportaron poco conocimiento sobre la semiótica y sobre su implementación 
dentro del cine independiente. 

El reporte de conclusiones orientó a la generación de un objeto de diseño en el que 
fuera posible invitar a las personas de una manera atractiva y amigable a acercarse a la se-
miótica por medio de distribución de material de carácter gratuito; este objeto de diseño busca 
ser algo innovador y de fácil acceso en el que se pueda difundir de manera concreta términos 
importantes en la semiótica que pueden ser utilizados para la lectura de carteles cinematográ-
ficos. 

Es por ello por lo que se optó por la elaboración de un fanzine, un fanzine es un objeto 
de diseño realizado a partir de los términos de fan (aficionado) y zine (abreviatura de magazine), 
se caracterizaron por su enfoque artesanal en el que se abordan temas diversos y ofrecen una 
plataforma de libre expresión permitiendo a los creadores compartir sus ideas y opiniones. 

Este fanzine en su primera cara presenta un cartel que invita a un futuro evento de ex-
posición de lectura de carteles cinematográficos con ayuda de una segunda cara dentro del 
fanzine, en la que se muestren de manera concreta los elementos más importantes para la 
lectura y el análisis semiótico de estos carteles presentados. 

Este objeto de diseño se sometió a un proceso de validación simple, fue enviado a ex-
pertos y participantes del focus group, con el propósito de retroalimentar e implementar cam-
bios que enriquecieron el resultado final del objeto diseñado. 

La implementación final del objeto de diseño tuvo resultados positivos que demostra-
ron su facilidad de lectura y entendimiento para las personas que no se encuentran cercanas 
al uso de términos provenientes de la semiótica que alimentan al diseño gráfico dentro de los 
carteles cinematográficos del cine independiente del presente siglo. Estas opiniones fueron 
esenciales para desarrollar una solución digerible y accesible para todos los interesados en 
profundizar en esta temática. 
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Resumen 

Hoy en día, los modelos educativos dentro del aula han sido modificados de muy diversas for-
mas, interactuando con tecnologías emergentes y con la necesidad de que un estudiante de 
nivel licenciatura aprenda a utilizar dichas tecnologías para el aprendizaje y mejoramiento de 
sus aptitudes de desarrollo de proyectos tecnológicos. Esto provoca que el profesor deba de 
adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje para aprovechar todas las herramientas exis-
tentes y lograr que los alumnos exploten su potencial académico e intelectual. 

En esta ponencia se describe la forma en la que se han llevado a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de asignaturas relacionadas a inteligencia artificial (IA) dentro de una 
carrera de ingeniería. Para incentivar el desarrollo de sus aptitudes se ha buscado implementar 
la educación basada en proyectos, logrando que los estudiantes desarrollen ideas tecnológi-
cas y estas sean presentados dentro de foros académicos. Dotando así al estudiante de apti-
tudes y competencias especializadas y actualizadas. 

 

Introducción 

La forma de enseñanza clásica se ha ido modificando de acuerdo a las nuevas tendencias edu-
cativas y a los avances tecnológicos con los que los profesores y alumnos se van enfrentando 
cotidianamente. Hoy en día, somos conscientes que el avance tecnológico ha modificado 
drásticamente la forma en la que las personas hemos alterado todas nuestras conductas, in-
cluyendo las formas de enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas formas implican el uso y aplica-
ción de nuevas tecnologías que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades y compe-
tencias. 

Actualmente se busca que el aprendizaje sea significativo y existen acuerdos interna-
cionales como la Declaración de Bolonia (1999) que buscan mejorar la calidad y competitivi-
dad de los estudios superiores utilizando TIC’s e internet, así como la enseñanza práctica. En 
concordancia con este acuerdo, surgen esquemas como el Aprendizaje Basado en Proyectos 
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(ABP) (Krajcik C Blumenfeld, 2006), forjándose como una forma de actualización y de mejora-
miento en el aprendizaje ya que, de acuerdo a Savage et al. (2008), un proyecto basado en la 
resolución de un problema de diseño técnico brinda a los estudiantes un entorno contextual 
que hace que el aprendizaje sea relevante y centrado. 

Se ha buscado implementar esta tendencia educativa dentro del aula de clases en 
asignaturas relacionadas a inteligencia artificial (IA), dentro de una cerrera de ingeniería bus-
cando que los estudiantes desarrollen proyectos tecnológicos; Y que los alumnos adquieran 
competencias tales como la búsqueda de información y la resolución de problemas. Adicio-
nalmente, se espera que los estudiantes presenten sus productos técnicos en diferentes foros 
académicos, tales como congresos, dotándolos también de habilidades de expresión de ideas 
y escritura. 

 

Desarrollo y discusión 

La intención de utilizar esta forma de trabajo dentro del aula es que los estudiantes realicen 
proyectos tecnológicos que culminen con un producto académico, por lo que la primera ac-
ción que se le pide a los estudiantes inscritos es definir el proyecto a abordar. 

Los proyectos se van realizando por medio de asesorías teóricas y prácticas, midiendo 
el desarrollo por medio del cumplimiento de objetivos intermedios. Obviamente, el estudiante 
tiene que aprender a buscar y abstraer información para poder implementarla dentro de un 
proyecto tangible. 

Una vez que el proyecto se ha culminado, se comienza con la escritura de un reporte o 
el producto escrito a realizar, aquí se les da una guía del cómo se debe de presentar un escrito 
formal. Adicionalmente, se les enseña a utilizar herramientas de edición de texto tales como 
LaTeX. 

Esta forma de enseñanza-aprendizaje ha tenido buenos resultados, logrando artículos 
en diferentes tipos de revistas nacionales e internacionales (Tinoco et al., 2022; F Vázquez C 
Tinoco, 2018; López et al., 2019). Así mismo, se ha tenido participación en diferentes foros na-
cionales e internacionales tales como el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA). 

La aceptación que han tenido los proyectos realizados en foros académicos puede to-
marse como un buen indicador de los logros realizados por los estudiantes que cursan estas 
asignaturas. 
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Conclusiones 

Esta implementación del ABP, se realizó con la intención de lograr que alumnos de ingeniería 
desarrollen ideas de alto impacto tecnológico y social, ideas que, sin una motivación e impulso 
adecuado, se pierden en la mente de los estudiantes sin posibilidad de salir a la luz. 

Con el paso de los estudiantes por las asignaturas de IA, se han diseñado diferentes 
proyectos que han sido presentados en diferentes foros académicos locales, nacionales, e in-
cluso, internacionales. Logrando reconocimiento al trabajo realizado, ganando posiciones en 
concursos de carteles. Esto es un logro en sí mismo, ya que se ha logrado romper la apatía que, 
lamentablemente, muchas veces domina el entorno educativo. 
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Presentación 

Comunicar una experiencia como docente de Didáctica en la universidad en carreras de for-
mación de profesores en ciclos de complementación curricular, tiene como propósito posibi-
litar que los estudiantes, futuros docentes, puedan encontrar el entramado que nos atraviesa 
a los sujetos cuando vivimos experiencias de enseñanza. Uno de los ejes de la materia es la 
investigación de la enseñanza, desarrollada desde el enfoque de la autoetnografía, la cual po-
sibilita aproximarse al objeto de estudio, la enseñanza, a partir de las vivencias, emociones y 
marcas que dejan las experiencias vividas en las aulas.  

 

Una didáctica general construida y sostenida desde  

la experiencia y la reflexión docente. 

Históricamente, desde Comenio con su Didáctica Magna (1657), se ha convertido a la 
Didáctica General en una disciplina tecnicista, donde el proceder es planificado, organizado, 
secuenciado, de la que se esperan resultados preestablecidos y un control de las prácticas de 
enseñanza. Llegamos a finales del siglo XX, con Becker (1983), Contreras (1994) y Camilloni 
(2007), quienes proponen una Didáctica Contemporánea, donde las prácticas de enseñanza, 
como práctica social y humana, se sostienen desde las incertidumbres y la reflexión.  

En este enfoque se encuentran Contreras (2010), con un saber de la didáctica que per-
mite vivir la experiencia y desde allí pensar la enseñanza. Monetti (2018) propone el giro hacia 
las prácticas, considerando a la enseñanza como una práctica social situada, basada en las 
interacciones que producen transformaciones y construcción de identidades. Maggio (2012), 
desde una enseñanza poderosa que se construye en tiempo presente busca dejar marcas que 
conmuevan, emocionen y perduren. Kap (2024) desde una didáctica emergente transmedia 
propone procesos de reflexión de prácticas de enseñanza mediadas por nuevas tecnologías y 
narraciones que emergen en lenguajes digitales.   
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Estos enfoques proponen una enseñanza vinculada a la incertidumbre, a la interpreta-
ción y reflexión sobre las experiencias de las prácticas. ¿Cómo se podría hacer para que los 
futuros docentes construyan esta noción de didáctica? Aquí toma forma la categoría de refle-
xión de las prácticas de enseñanza a partir de la experiencia vivida, sentida y situada. Esta mi-
rada ubica a la Didáctica General en un plano epistemológico donde se reconoce la compleji-
dad de la enseñanza y el realizar un análisis multireferenciado que favorezca la auto-reflexión 
sobre las prácticas (Souto, 2004).  

La autoetnografía una metodología que produce un movimiento desde el interior Con-
treras y Perez de Lara (2010), introducen nuevas miradas en la investigación educativa donde 
la “experiencia es la que nos imprime la necesidad de repensar, de volver sobre las ideas que 
teníamos de las cosas, porque justamente lo que nos muestra la experiencia es la insuficien-
cia, o la insatisfacción de nuestro anterior pensar” (p. 21).  

Estas fueron las palabras que dieron inicio a la introducción de la autoetnografía como 
un enfoque que reconoce la subjetividad y la emocionalidad, donde el sujeto investigador, el 
docente, se encuentra adentro de todo este proceso (Galán Peñalva, 2022). La autoetnografía, 
desde una perspectiva interpretativa, reivindica el papel que tienen las experiencias vividas 
como fuente de indagación, lo cual permite encontrar las tramas entre los aspectos persona-
les, sociales, culturales, económicos y políticos con la enseñanza. 

Para la escritura de autoetnografías educativas, se solicitó a los estudiantes que escri-
ban un relato a partir de tres tópicos: ¿quién soy yo?, ¿por qué elegí la carrera de profesor? y 
narrar una experiencia de enseñanza que dejo huellas en su persona y en la construcción de 
su identidad como profesor/a? La escritura tiene que ser en primera persona, desarrollada a 
partir de una epifanía (Bénard Calva, 2019) y donde los contextos y los aspectos sociales, cul-
turales son relevantes, en un interjuego entre los tiempos pasado, presente y futuro por venir.  
La autoetnográfia apuesta por que emerjan relatos íntimos sobre las experiencias de los estu-
diantes con la enseñanza.  

 

Primeras conclusiones vividas desde las experiencias de los residentes 

A finales de agosto del 2024 los estudiantes presentaron sus autoetnografías y expresaron: “la 
autoetnografía fue generadora de reflexión personal, de conocerme más y otra forma de mirar 
la enseñanza”, “el escribir desde lo personal me ayudó a perder el miedo a la escritura”.  El 
dispositivo para indagar sobre la enseñanza posibilitó tramar: las experiencias vividas en las 
aulas, la formación docente y el futuro rol profesional. Los estudiantes comprendieron que a 
la enseñanza no se la puede controlar en las prácticas, que es poco posible conocer que puede 
producir las intervenciones planificadas, es decir, la enseñanza se presenta como un relato 
vivo, en movimiento.  

La autoetnografía posibilitó bucear en historias íntimas con la enseñanza. La escritura 
autoetnográfica aparece como el espacio para: a)-la reflexión y el aprendizaje personal y pro-
fesional; b)-aprender a tomar decisiones sobre la enseñanza; c)- revisar la biografía escolar, 
recuperar los conocimientos, sentar las bases de una identidad profesional docente. En 
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síntesis, emerge como el espacio para la construcción de una escritura pensada y sentida que 
permite conocerse y reconocerse como pedagogos en formación.  
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Introducción 

La enseñanza de los métodos de investigación cualitativa en la educación superior en la Licen-
ciatura de Comunicación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo representa 
grandes áreas de oportunidad, ya que al ser numerosos los grupos en los que se imparte, se 
corre el riesgo de perder la esencia de las técnicas y métodos cualitativos en tanto que en va-
riadas ocasiones es difícil particularizar la atención al alumnado. 

Esta ponencia tiene como objetivo describir la percepción de un grupo de veinticinco 
jóvenes, entre hombres y mujeres, que participaron en una reflexión al término del semestre 
agosto-diciembre del 2023 como parte de la asignatura Métodos Cualitativos de Investigación. 
El grupo corresponde a una sección de 5º. semestre de estudiantes de comunicación.  

El alumnado respondió cinco preguntas abiertas a través de un cuestionario impreso. 
Las cuales fueron:  

1. ¿Cuál es tu percepción sobre la investigación cualitativa y su uso en el área de la co-
municación? 

2. Describe, ¿cómo fue tu experiencia este semestre para realizar grupos focales y entre-
vistas? 

3. Explica, ¿qué experimentaste durante la realización de la entrevista a una mujer de tu 
familia?  

4. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de la investigación cualitativa en el con-
texto académico? 

5. En general, ¿cuál es tu percepción sobre la investigación cualitativa y su uso en el área 
de la comunicación? 
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Con base en lo anterior, se desprende que el alumnado que participó en el estudio señaló tener 
poca información sobre el contenido de la asignatura al inicio del semestre. La práctica se 
vuelve un elemento fundamental para desarrollar el gusto y habilidades que se requieren como 
un investigador cualitativo, ya que esto se vincula con la interacción social, la empatía, la aper-
tura, la observación y sobre todo con la facultad de comprender el mundo a través de la mirada 
de otro. 

 

Desarrollo 

Con base en las respuestas obtenidas por el alumnado, se tiene lo siguiente: Sobre la pregunta 
número 1, es interesante “el fuerte acercamiento al sujeto de estudio”. Así también, “haber 
experimentado”; “interesante escuchar distintas opiniones respecto a los temas”; “un reto y 
un desafío”; “me sirvió mucho para reforzar la forma en que formulo preguntas”. En relación 
con la pregunta número 2, “de modo dinámico”; “haciendo investigaciones”; “un espacio de 
discusión, debate y libre expresión”; “ver cómo funciona un grupo focal hecho por expertos 
como ejemplo”. Sobre la pregunta 3, “la abrumación para planificar las preguntas indicadas”; 
“al principio me sentí un poco incómodo”; “me sentí bien de conocer más a mi mamá”; “más 
cercanía con la persona”; “me divertí mucho”. Respecto a la pregunta número 4, “aprender a 
manejar el software”; “realizar actividades prácticas”; “definir los límites de lo que será útil al 
momento de obtención de resultados”; “nos obliga a salir de la zona de confort”, así como 
“buscar una sensibilización del entorno”. Por último, con base a la pregunta 5, “merece la pena 
ahondar en su conocimiento”; “es importante en el área de comunicación, pero no es la pri-
mera herramienta que usaría”; “permite conocer qué es lo que las personas necesitan saber”; 
“nos ayuda a contar historias a profundidad y nos otorga elementos que podemos aplicar de 
la mano de otras de nuestras materias”.  

 

Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación revelan un fuerte acercamiento al sujeto de es-
tudio, lo que se traduce en una experiencia enriquecedora para los participantes. La capacidad 
de escuchar diversas opiniones ha sido valorada positivamente, generando un espacio de dis-
cusión y debate dinámico. Sin embargo, la planificación de preguntas iniciales representó un 
desafío, aunque también se reconoció que esta experiencia fomentó una mayor cercanía con 
los entrevistados, incluso a nivel personal, como en el caso de conocer mejor a un familiar. La 
práctica con herramientas tecnológicas, como el software de análisis, no solo proporcionó ha-
bilidades técnicas, sino que también impulsó a los participantes a salir de su zona de confort. 
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Conclusiones 

Los fragmentos extraídos de las respuestas del alumnado sin bien representan tan solo una 
parte de todos los comentarios, son de utilidad para revisar las estrategias metodológico-pe-
dagógicas que se emplean en el salón de clases para volver significativo el conocimiento sobre 
métodos cualitativos de investigación en la educación superior.  

Aún más en una disciplina como lo es la comunicación, “enamorar” al estudiantado 
sobre la riqueza que posee la investigación cualitativa en tanto forma de entender el mundo al 
dotar de significado, conlleva a plantear la importancia de comprender las formas en que se 
representa el mundo (Sandín, 2003).  

Como observación y derivado de los comentarios del estudiantado, la investigación 
cualitativa conlleva retos al diseñar las preguntas de los instrumentos, al igual que discernir la 
información fundamental de aquella que no lo es tanto.  
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Introducción 

Abordar el tópico de la investigación emergente y, particularmente, detenerme en el recuento 
analítico de experiencias de subjetivación de la generación de estudiantes que están por con-
cluir la Maestría en Psicología Educativa en la Universidad Regional del Sureste (URSE) -insti-
tución en la cual me desempeño como profesora desde 2017-, resulta una excelente ocasión 
para revelar cómo es que l@s alumn@s de un grupo vivenciaron de manera encarnada la 
puesta en marcha de un repertorio de estrategias metodológicas. Asimismo, funge como una 
puerta para difundir formas de mediación concretas encaminadas a provocar la apropiación 
de dichas estrategias en l@s que se proyectan como profesionales e investigadores. 

 

Desarrollo 

Como su nombre nos invita a pensar, la investigación emergente es una indagación saliente, 
de vanguardia, disruptiva, que permite superar los vacíos dejados por las huellas del positi-
vismo que han impregnado los estudios en los diversos campos que conforman el conoci-
miento. Frente a la complejidad de los tiempos actuales y a la difícil aprehensión de las cues-
tiones psico-socio-educativas, se convierte en una vía para que aquell@s agentes implicad@s 
descubran las diversas aristas que las componen, sean capaces de superar a través de la re-
cursividad la linealidad impuesta por modelos de indagación cerrados y adentrarse en los 
mundos de significación de los seres humanos con los que establecen contacto a diario (afec-
tos, alumn@s, pacientes/clientes, madres, padres, tutores, profesor@s, directiv@s, diseñado-
res curriculares, autoridades en general, etc.). 

Gracias a la experiencia alcanzada, es posible afirmar que la mejor mediación, con-
siste en la vivencia de las estrategias que componen lo emergente, las cuales además de ser 
investigativas cumplen con la función de ser didácticas, esto es, susceptibles de ser aplicables 
en cualquier aula y adaptables para grupos de edad, niveles educativos y modalidades. 
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La investigación emergente nos coloca frente a un menú de estrategias que correspon-
den a metodologías propias de las ciencias sociales que, por su carácter, gustan en ser llama-
das reflexivas/horizontales. Denominación que invita a remarcar la importancia de la delibera-
ción y el diálogo sostenido entre participantes que se erigen como colaboradores. Interesan 
las estrategias que fueron experimentadas por estudiantes del posgrado referido quienes tu-
vieron la generosidad de autorizar el empleo de su nickname: Jenni Cruz, Fati Díaz, Alfredo 
Fuentes, Omar Martínez, Sina Martínez, Diana Reyes, Vane Robles, Yuri Martínez, Linda Robles 
y Nancy Velásquez. 

Desde la primera sesión que entablé con ell@s como parte del Seminario mencionado, 
efectué una exposición general de estrategias que pasaron por foto-voz, foto-ensayo, mapas o 
cartografías individuales de trayectoria, biograma, entre muchas otras. Pedí que eligieran una 
y que la presentaran en momentos subsecuentes. Así, conforme transcurrieron las sesiones, 
se registró un interesante desfile entre las que destacaron: collage, los representativos, virtu-
des cartesianas, la cajita de los recuerdos, el tendedero, la video carta, sonorama, foto-voz y 
diario de la gratitud.  

Al término del desfile se provocaron comentarios que bordearon la sensibilidad a flor 
de piel presente en cada maestrante, una primera entrada de análisis de las experiencias de 
subjetivación explicitadas y la asunción de cómo éstas pueden ser ocupadas en sus entornos 
laborales, en la propuesta de orientación de la que se ocupan por equipos y cómo todo esto 
puede constituirse en agendas de investigación. 

 

Discusión 

Como ocurre en las aulas de la Maestría en Psicología Educativa, y gracias a lo reportado en la 
investigación en campo, lo emergente permite las potencias dadas por lo biográfico-narrativo 
(Delory- Momberger, 2009), la recuperación de las voces y manifestaciones artísticas de l@s 
colaboradores, así como el retrato de sus giros y mudanzas, permitiendo adentrarse en sus 
sentipensares (Fals Borda, 2009). 

 

Conclusiones 

La investigación emergente más allá de brindar conclusiones cerradas toma una cuestión so-
cial desde un lugar en donde no solo estudios@s o colaboradores están convocad@s, sino en 
el que se espera que tod@s se involucraren como agentes. 

Específicamente, dentro de la preparación de maestrantes en Psicología educativa, 
una indagación emergente se convierte en una apuesta para la recuperación de las historias 
de sí y para la empatía de aquellas provenientes de las personas con las que se interactúa. 
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En Morelia, la publicidad política tradicional ha demostrado ser ineficaz y perjudicial para el 
medio ambiente, generando una gran cantidad de residuos. Este proyecto de investigación 
busca evaluar la viabilidad y efectividad de digitalizar la publicidad política en Morelia, aprove-
chando la alta penetración de Internet en la población. Se plantea una estrategia basada en 
múltiples plataformas digitales para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia co-
municativa de las campañas políticas. 

El diseño gráfico y la producción de merchandising político han contribuido significati-
vamente a la generación de residuos. La producción masiva de materiales publicitarios ter-
mina siendo desechada, creando un problema ambiental considerable. Es imperativo reducir 
la producción de estos materiales y proponer nuevas estrategias que se adapten a las necesi-
dades actuales. 

Implementar una estrategia de publicidad política sostenible tiene múltiples benefi-
cios. Fortalece la imagen y reputación de los partidos, genera ahorros económicos a largo 
plazo y contribuye a la conservación del medio ambiente. En el ámbito del diseño gráfico, fo-
menta la creatividad y la innovación, promoviendo soluciones visuales que comuniquen los 
valores de sostenibilidad. 

Esta investigación tiene como objetivo proponer una nueva estrategia de publicidad po-
lítica en Morelia, que reduzca el impacto ambiental de la propaganda tradicional, mejore la 
eficiencia comunicativa y promueva un proceso electoral más limpio y sostenible. 

La investigación utilizará un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuan-
titativos. Se realizarán entrevistas en profundidad y encuestas para recopilar datos sobre las 
percepciones y experiencias de diseñadores, mercadólogos, ciudadanos, políticos y aboga-
dos. La triangulación de datos permitirá validar y enriquecer la investigación. 

Las encuestas y entrevistas indican que la 89% de los entrevistados perciben la propa-
ganda política como negativa, afectando la imagen urbana y el medio ambiente. Existe una 
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falta de regulaciones efectivas que controlen la cantidad y ubicación de la propaganda política, 
contribuyendo a la contaminación visual y física. Los resultados sugieren una necesidad ur-
gente de implementar políticas de reciclaje y control más estrictas.  

La digitalización de la publicidad política en Morelia se basa en el uso de redes socia-
les, motores de búsqueda, correo electrónico, televisión y radio digital, blogs, sitios web, y pu-
blicidad en video. Estas plataformas permiten segmentar audiencias, personalizar mensajes y 
maximizar la interacción con los votantes. La estrategia incluye herramientas de análisis para 
medir el rendimiento de las campañas y optimizar las estrategias basadas en datos. 

La digitalización de la publicidad política es una evolución necesaria y beneficiosa, fo-
mentando la participación juvenil y contribuyendo a una campaña electoral más eficiente y 
responsable con el medio ambiente. Esta transición no debe excluir a los segmentos de la po-
blación que dependen de métodos tradicionales, sino complementarlos para asegurar que la 
información llegue a todos. La digitalización mejora la segmentación y personalización de la 
comunicación, haciéndola más relevante y efectiva, y reduce significativamente el impacto 
ambiental al disminuir la producción de materiales impresos. 

La estrategia abarca todas las plataformas digitales posibles, incluyendo redes socia-
les, correo electrónico, televisión y radio digital, blogs, sitios web, y publicidad en video. La 
creación de contenido variado y atractivo adaptado a cada plataforma digital será esencial. Se 
recomienda la implementación de herramientas de análisis y seguimiento para medir el rendi-
miento de las campañas digitales y realizar ajustes en tiempo real. 

Promover la alfabetización digital y mejorar el acceso a la tecnología son pasos esen-
ciales para una sociedad más inclusiva e informada. El gobierno puede desarrollar y financiar 
programas de alfabetización digital y garantizar el acceso a Internet en lugares estratégicos. La 
integración de lo digital con lo tradicional asegurará que la información llegue a todos los seg-
mentos de la población, fomentando una campaña electoral más eficiente y sostenible. 

En conclusión, aunque la transición hacia la digitalización de la publicidad política pre-
senta desafíos, estos no superan los beneficios significativos que ofrece. Es una actualización 
necesaria que refleja las realidades del siglo XXI, fomenta la participación juvenil y contribuye 
a una campaña electoral más eficiente y ambientalmente responsable. 
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Introducción 

La gastronomía, como disciplina en constante evolución, se encuentra en la intersección de 
múltiples campos de estudio que enriquecen nuestra comprensión de la experiencia culinaria. 
Este artículo explora la compleja relación entre la experimentación sensorial, la mejora del 
gusto y la memoria gustativa en el contexto gastronómico, destacando la importancia de la 
colaboración interdisciplinaria en la investigación y práctica culinaria. 

La percepción de los alimentos involucra un conjunto de estímulos sensoriales que van 
más allá del simple acto de comer. Desde la neurociencia sensorial hasta la psicología y la 
ciencia de los alimentos, diversas disciplinas convergen para desentrañar los procesos que 
subyacen a nuestra experiencia gustativa. Esta intersección de conocimientos abre nuevas 
vías para la innovación en la gastronomía, permitiendo a los profesionales de la cocina crear 
experiencias sensoriales únicas y memorables. 

El problema central que aborda esta investigación es cómo la experimentación senso-
rial y el entrenamiento del gusto pueden contribuir a la creación de una memoria gustativa más 
rica y a la mejora de las experiencias culinarias. Se examina cómo la exposición repetida a cier-
tos sabores, la manipulación de elementos sensoriales y la aplicación de técnicas innovadoras 
pueden influir en la percepción y apreciación de los alimentos. 

Este estudio busca profundizar en las metodologías y enfoques interdisciplinarios que 
permiten a los chefs y profesionales de la gastronomía desarrollar nuevas técnicas, combinar 
ingredientes de formas innovadoras y diseñar experiencias gastronómicas que desafíen y de-
leiten los sentidos. Al explorar la intersección entre la ciencia y el arte culinario, se pretende 
contribuir al avance de la práctica gastronómica y a una comprensión más profunda de cómo 
percibimos y disfrutamos los alimentos. 
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Desarrollo 

El estudio empleó un enfoque mixto en tres etapas, siguiendo el método de investigación ac-
ción (diagnosticar-intervenir-evaluar). En la fase diagnóstica, se utilizó un enfoque cuantitativo 
con una encuesta digital para identificar perfiles gustativos y autopercepción del gusto. La in-
vestigación utilizó dos grupos muestrales: 195 individuos de la población general, incluyendo 
profesionales de la cocina, y 11 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Artes 
Culinarias del Colegio Culinario; con todo ello se realizó un análisis estadístico descriptivo y 
comparativo entre grupos. Estos instrumentos fueron diseñados para explorar las variables es-
tablecidas y permitir una inmersión en el ambiente de estudio, abordando tanto la población 
general como un grupo específico de estudiantes de gastronomía. 

La fase de intervención consistió en la creación de un "Almanaque Gastronómico" por 
estudiantes de gastronomía. Esta actividad cualitativa buscaba desarrollar habilidades de 
análisis sensorial y reflexión sobre los alimentos. Este estudio longitudinal constaba de la in-
troducción de nuevos ingredientes de forma constante hasta llegar a 50 ingredientes diferen-
tes, no se les hizo una discriminación de ingredientes que fueran de origen natural o artificial. 
La actividad comenzó a inicios de septiembre de 2023 y termino a inicios de enero de 2024. Se 
les fue dando herramientas, y conocimientos teóricos y prácticos durante este periodo para la 
diferenciación de las cuestiones organolépticas.  

La evaluación final incluyó un post-test para medir cambios en la autopercepción y ha-
bilidades gustativas tras la intervención. El estudio combinó técnicas cuantitativas y cualitati-
vas, utilizando cuestionarios digitales, análisis de contenido y reflexión de los participantes. Se 
obtuvo el consentimiento informado y se respetó la autoría de los estudiantes en los ejemplos 
presentados. 

 

Conclusiones 

La relación entre la frecuencia de cocinar y la disposición a realizar ejercicios de expansión del 
gusto es fundamental para el desarrollo de la memoria gustativa. El análisis revela que quienes 
cocinan con más frecuencia tienden a realizar análisis conscientes de sabores, aunque esto 
no es exclusivo de ellos. Curiosamente, incluso entre profesionales y estudiantes de gastrono-
mía, existe una división entre quienes logran identificar sabores conscientemente y quienes 
no. Esto sugiere que una mayor exposición a la cocina no garantiza necesariamente una mejor 
percepción del gusto, sino que puede generar una conciencia más crítica sobre las propias 
habilidades gustativas. Esta relación compleja subraya la importancia de ejercicios específi-
cos para desarrollar el sentido del gusto, independientemente de la frecuencia de cocina. 

El análisis de 1750 entradas en los almanaques gastronómicos demostró una mejora 
significativa en la percepción del gusto de los estudiantes. Se observaron cambios notables en 
el uso del lenguaje, que iba de descripciones simples a más complejas y detalladas; también 
en el pensamiento lateral, que fue a mayor creatividad en el uso de ingredientes. Y algo desta-
cable fue la comprensión contextual, en relación a la consideración de ingredientes como 
parte de platillos o menús. Los resultados superaron las expectativas, mostrando una clara 
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mejoría en todos los aspectos evaluados, incluyendo la capacidad de describir perfiles de sa-
bores complejos. 
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Introducción 

Actualmente hay una fuerte demanda de ingenieros investigadores tanto en la academia como 
en la empresa. En nuestra experiencia, sin embargo, los estudiantes de pregrado y posgrado 
tienen dificultades comprendiendo y aplicando los métodos de investigación científicos y tec-
nológicos. Esto se debe a que la investigación a menudo se concibe como una plantilla o una 
receta que se debe obedecer.  

Varios expertos en investigación ingenieril señalan que la metodología de la investiga-
ción es consecuencia de la aplicación de capacidades inteligentes a problemas concretos (ej. 
proponer y evaluar soluciones, descubrir relaciones entre aspectos de fenómenos, etc). Ade-
más, destacan que es esencial tener capacidades comunicativas para explicar el proyecto 
desarrollado (Miranda & Medina, 2015; Bairagi & Munot, 2019). 

 Por eso proponemos la argumentación como una herramienta fundamental en la for-
mación de ingenieros investigadores, puesto que argumentar es razonar explicando el porqué 
de nuestras ideas. El problema que plantea esta ponencia, sin embargo, es cómo enseñar ar-
gumentación a ingenieros dada su poca familiaridad con el tema.  
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Desarrollo 

Actualmente se imparte argumentación en los cursos de Metodología de la Investigación en 
las Escuela de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones y de Ingeniería Mecatrónica de 
la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú. Observamos que los estudiantes tienen 
buena capacidad de desarrollar argumentos propios, pero tienen dificultades a la hora de ana-
lizar, sintetizar y evaluar argumentos, pese a haber llevado un curso de lógica. Las técnicas que 
se les propone para tal fin están basadas en métodos estandarizados de la literatura (Weston, 
2002; Fisher, 2004; Copi et al., 2011). El análisis de argumentos consiste en identificar las pro-
posiciones que lo conforman, una de las cuales es la conclusión; la síntesis establece una 
relación entre proposiciones (ej. P1, por tanto P2) y la evaluación consiste en determinar si es 
que, asumiendo que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera probable o ne-
cesariamente.  

Resulta extraño que las tareas de análisis y síntesis se le dificulten a un ingeniero elec-
trónico o mecatrónico, puesto que ambas disciplinas cuentan con numerosos modelos analí-
ticos para los diversos campos que abarcan. Apoyados en las observaciones de Hahn (2020), 
hipotetizamos que esto se debe a que en los métodos estandarizados se presupone que: (1) la 
evaluación de argumentos es una etapa posterior y distinta del análisis de argumentos, (2) el 
análisis de argumentos sólo abarca la estructura lógica del argumento en base a proposicio-
nes, pero no integra el significado del argumento (es decir de qué trata) y (3) el uso de conec-
tores en el texto (ej. "porque", "por tanto") es correcto. 

 Frente a esto proponemos el diseño de diagramas de argumentos ad hoc para esque-
mas argumentativos específicos que se utilizan en ingeniería (ej. en la redacción de la intro-
ducción de una tesis). En específico proponemos el diagrama de control de lazo cerrado. 

 

Discusión 

El feedback loop o control de lazo cerrado es un esquema conocido por ingenieros de varias 
especialidades. Fue a raíz de un texto que se compartió en clase en el que se proponía un cla-
sificador de papas por tamaño que consideramos el feedback como una primera solución para 
sintetizar y evaluar ciertos tipos de argumentos. En la motivación al uso del clasificador de pa-
pas se mencionaba que el control de calidad del cliente requería que las papas fueran clasifi-
cadas por tamaño y además que no contaran con la presencia de cuerpos extraños en su su-
perficie. El argumento fue escrito de una manera poco clara adrede. Se observó que varios es-
tudiantes lograron hacer una síntesis del argumento, pero que erróneamente concluyeron que 
el clasificador de papas resolvía el problema de los agricultores, ignorando el requerimiento 
de identificar las papas que tuvieran la presencia de cuerpos extraños. El esquema de control 
de lazo cerrado tiene la ventaja de contrastar el requerimiento contra las características de la 
solución como se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Feedback loop aplicado al argumento del clasificador de papas. 

Como se observa, la solución cumple sólo con el requerimiento de clasificación por tamaño, 
pero no de detección de cuerpos extraños, aunque presenta la bondad de bajo consumo de 
energía. En este caso, evaluar características contra requerimientos es equivalente a evaluar 
el argumento.  

 

Conclusiones  

El aporte de este trabajo es identificar y cuestionar tres premisas que subyacen a los métodos 
estándar de análisis de argumentos. La idea de crear diagramas de argumentos adaptados a 
determinadas situaciones está en una primera fase de evaluación, pero el concepto es prome-
tedor. Nuestra intención es la de involucrar a los estudiantes para que ellos mismos propongan 
diagramas que les ayuden a comprender mejor ciertas estructuras argumentativas. La capaci-
dad de evaluar argumentos será de gran utilidad a los estudiantes en sus proyectos de tesis, 
así como en investigaciones futuras, puesto que la investigación y la argumentación tienen en 
común la necesidad de razonar y comunicar. 
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Introducción 

La presente ponencia tiene como objetivo exponer la experiencia sobre cómo comunicar cien-
cia en redes sociales por estudiantes de segundo semestre de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, sede Quito.  La actividad forma parte del programa del syllabus de la asigna-
tura Fundamentos de la investigación, y se organiza de conjunto con el grupo COMCIENCIA, 
de la PUCE, quien imparte los talleres a los estudiantes acerca del uso de la tecnología en la 
enseñanza de la investigación científica y la comunicación de resultados o de proyectos inves-
tigativos. 

Los talleres se centran en cómo comunicar eficazmente la investigación y el conoci-
miento científico a través de redes sociales, de manera que, la ciencia sea accesible y atractiva 
para el público general. Para ello, los estudiantes deben realizar videos cortos y creativos para 
la red social Tik Tok. 

 

Desarrollo 

El uso de la tecnología en la enseñanza de la investigación científica facilita el acceso a recur-
sos y herramientas que enriquecen el proceso educativo. La integración de herramientas digi-
tales en el aula fomenta un aprendizaje más dinámico y colaborativo, incentiva la participación 
de los estudiantes y los convierte en sujetos activos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En ese sentido, Aydin (2015) señala que "el uso de tecnología en la educación promueve un 
aprendizaje activo y significativo, permitiendo a los estudiantes interactuar con el contenido 
de manera más profunda" (p. 32). Esto es relevante en la enseñanza de la investigación cientí-
fica, donde el manejo de datos y la interpretación de resultados son habilidades críticas. 
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Por ello, de acuerdo con Jong (2020) es necesario la formación continua de los docen-
tes en el uso de tecnología educativa para adaptar la enseñanza a las necesidades contempo-
ráneas de los estudiantes 

En cuanto a la metodología, una vez que los estudiantes recibieron las instrucciones 
por el grupo COMCIENCIA sobre el proceso de producción y postproducción de los materiales 
audiovisuales que debían crear, se efectuó una discusión en el aula sobre cómo realizar videos 
centrados en los temas investigativos propuestos por los estudiantes. Se trabajó en las pro-
puestas de guiones, recursos audiovisuales que serían incluidos, rol de los actores y locacio-
nes para transmitir el mensaje. 

 

Discusión 

La actividad sobre comunicar ciencia a través de las redes sociales, iniciativa de la coordina-
ción de la asignatura de Fundamentos de la investigación, y el grupo COMCIENCIA de la PUCE, 
permitió que los estudiantes desarrollaran su creatividad a través de productos audiovisuales 
y a la vez, facilitara que los temas de investigación resultaran más cercanos para las grandes 
audiencias, pues como afirma Dawson (2021) “El futuro de la comunicación científica debe ser 
inclusivo” (p.7) 

De esta manera, el estudiante experimentó ser un sujeto activo en el proceso, al apro-
piarse del objeto de estudio y transmitir a públicos diferentes el interés sobre el tema seleccio-
nado. De acuerdo con O'Reilly (2017) "el aprendizaje colaborativo apoyado por la tecnología 
permite que los estudiantes desarrollen competencias claves como la comunicación, el tra-
bajo en equipo y la resolución de problemas" (p. 45). 

Al comunicar sobre sus propios proyectos de investigación, los estudiantes presenta-
ron las ideas esenciales de manera comprensible y atractiva, lo cual contribuye al desarrollo 
de habilidades comunicativas, incentiva el pensamiento crítico y el interés por el objeto de es-
tudio. Por tanto, la rúbrica de evaluación contenía los ítems:  creatividad, precisión científica y 
efectividad en la comunicación. Esta experiencia de aprender haciendo, les permitió valorar la 
necesidad de que el conocimiento científico sea inclusivo y les dio otra perspectiva sobre el 
uso de las redes sociales. 

 

Conclusiones 

Los estudiantes mostraron de manera significativa diferentes habilidades para comunicar 
ciencia a audiencias no especializadas y convirtieron esta actividad en un espacio creativo y 
colaborativo entre los miembros del grupo. 

La experiencia les ayudó a comprender que la comunicación de la ciencia debe ser ac-
cesible y relevante para todas las personas, y que ello puede ser posible, a partir de pequeñas 
cápsulas dramatizadas elaboradas en el formato de la red social Tik Tok. 
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Los productos audiovisuales elaborados les permitió interactuar de otra manera con 
las redes sociales y constatar el rol que estas pueden tener en promover la ciencia y contra-
rrestar mensajes de seudociencia o fake news. 
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Actualmente es mencionado en muchos medios el término “procrastinación” que se refiere a 
una desregulación conductual y un hábito disfuncional que se caracteriza por la postergación 
en el inicio o conclusión de alguna actividad importante mientras se hace otra actividad inne-
cesaria, y se asocia con un estado de ansiedad y malestar emocional. Que resumido a una 
frase es “Deja para mañana lo que no deseas hacer hoy”. 

Sin embargo, existe un antónimo para este término “No dejes para mañana lo que pue-
des hacer hoy” y este es denominado “precrastinación”, que engloba la tendencia a cumplir 
submetas de manera inmediata, aunque esto implique hacerlas antes de tiempo sin pensar en 
la eficiencia o efectividad de la acción o hacer un esfuerzo adicional para cumplir la meta prin-
cipal. 

Su principal causa es sentir presión para actuar y resolver de inmediato, aun sin haber 
pensado en la manera más adecuada para afrontar la tarea por cumplir. Esto para llenar la ex-
pectativa social sobre ser una persona resolutiva y eficiente, en cuál sea el ámbito en el que 
nos encontremos. 

Por esta razón, el período académico de los jóvenes, el ritmo escolar, las fechas de en-
trega para trabajos constantes, son un foco para desarrollar precrastinación académica si los 
profesores descuidan revisar y retroalimentar la calidad de las tareas y concentrarse sola-
mente en la fecha en la que el estudiante la entregó (a tiempo o fuera de éste). También si los 
alumnos desconocen padecer de precrastinación académica, o son poco conscientes de la 
calidad de sus tareas. 

Es por esto por lo que el objetivo de este trabajo fue desarrollar una nueva herramienta 
que ayude a su detección en el ámbito académico. 

Se elaboró una escala de medición con 19 afirmaciones y 5 opciones de respuesta, que 
dependerán de qué tan identificado se sienta el estudiante con éstas. 

Dichas afirmaciones fueron formuladas a partir de dos fuentes: 
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• Escalas de medición de procrastinación académica: con el fin de identificar e incluir, 
los distintos aspectos que toman en cuenta los autores para reconocer a un “estu-
diante procrastinador”. Y desarrollar las afirmaciones, algunas de manera contraria. 

• Investigaciones pasadas sobre precrastinación académica: Rescatando distintos as-
pectos que se acostumbran a encontrar en un “estudiante procrastinador”, obtenidos 
a partir de “El experimento del balde” y sus adaptaciones. 

Tras ser desarrollados, se agruparon en cuatro categorías. 

Posteriormente se aplicó una prueba piloto, siendo un formulario digital que se com-
partió a través de una liga a estudiantes universitarios, para responderlo de manera voluntaria. 
Y se obtuvieron 45 respuestas. 

Con todo lo anterior, se pudo concluir que la escala de medición que se está validando, 
de manera general cumple los propósitos establecidos y esperados. 

De acuerdo a los resultados, se concluye que los sujetos que participaron comple-
tando la escala, en su mayoría no presentaron una tendencia a ser precrastinadores, aunque 
algunos de ellos llegaban a presentar algunas de las características que definirían a un estu-
diante precrastinador. 

Se espera seguir trabajando para mejorarla, y uniendo la validación por expertos con la 
validación por masa, publicar la escala para otorgar el acceso a esta herramienta en todas las 
escuelas y centros académicos que busquen medir la precrastinación académica. 

Estudio el 5to semestre de la carrera de medicina, y desde que estoy en 2do semestre, 
he estado trabajando en este tema, dado que me parece muy interesante como es que una 
característica que es tomada como una virtud dentro de la sociedad, podría ser en realidad 
una desregulación conductual y un hábito disfuncional, que conlleva tantas consecuencias 
como la procrastinación. 

Encuentro curioso cómo es que se combinan varios factores, como lo académico, so-
cial y psicológico, en el estudiante, que lo orilla a buscar hacer y resolver de la manera más 
inmediata posible, con la idea de evitar futuros problemas en su desempeño, y que esta misma 
idea de resolver con inmediatez sea la causa de dichos problemas que buscaba disipar. 

Realizar esta investigación, me ha permitido obtener y cultivar herramientas que son 
de utilidad en mi futura vida profesional pero también en la personal, me ha brindado la capa-
cidad del aprendizaje autodidacta al leer artículos, la comunicación con mi asesora, lectura y 
redacción, compromiso y perseverancia. Me gusta mucho la investigación desde que cursaba 
el bachillerato y espero poder seguir desarrollando el tema. 
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Introducción 

En muy pocos años el Diseño Basado en Evidencia (DBE) se ha posicionado como una estra-
tegia en la que orienta los esfuerzos en articular tanto los enfoques, herramientas e instrumen-
tos propios de la investigación con los procesos proyectuales como una manera de demostrar 
el impacto que éstos pueden tener en beneficio de las personas, de esta manera busca contar 
con evidencia objetiva y verídica que pueda contribuir en favor de los diversos grupos para los 
cuales se estará diseñando. 

Desde un punto de vista de la formación de los futuros diseñadores, este enfoque inte-
gra a los procesos habituales de diseño la dimensión investigativa,  siendo ésta un comple-
mento sólido y consistente para tener un mejor entendimiento de las problemáticas y necesi-
dades de las personas y contar con diversas evidencias y garantías de las propuestas de diseño 
resultantes y con ello validar su pertinencia. 

 

Desarrollo: 

El presente trabajo es producto del seguimiento sistemático y de la reflexión del proceso de 
incorporación de herramientas, instrumentos y acciones de carácter investigativo realizados 
por estudiantes de Diseño Gráfico. En este contexto la presente experiencia didáctica consi-
dera la eficacia del Diseño Basado en Evidencia (Martin y Hanington, 2012) y para lograrlo se 
hace énfasis en el proceso llevado a cabo con estudiantes del séptimo semestre de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Vasco de Quiroga, en la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, México. La asignatura: Identificación de problemas de diseño y comprensión del usuario, 
centra el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño a partir de la implementación de la me-
todología activa del Aprendizaje Basado en Problemas (Díaz Barriga, 2006; Rivera, 2013) y el 
Diseño Centrado en el Ser Humano (IDEO, 2009). 
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Discusión 

El Diseño Basado en Evidencia (Martin y Hanington, 2012) fortalece procesos de investigación 
tanto cualitativos como cuantitativos (Hernández, et al, 2010) aplicables en todas las fases 
implicadas en la resolución de problemáticas en las que el diseño puede contribuir a resolver-
las. Mediante este enfoque de diseño puede hacerse llegar de información proveniente de 
fuentes primarias y secundarias y la información resultante, contribuye a que los estudiantes 
transiten conceptualmente del problema al proyecto. El Diseño Centrado en el Ser Humano 
(IDEO, 2009) contempla tres etapas en las que se puede estar privilegiando la importancia de 
la información obtenida a través de la investigación, la primera de ellas se denomina: Entender. 
Esta etapa es producto de un proceso de aproximación a la problemática en cuestión a través 
de las personas involucradas, en esta etapa se pueden incorporar herramientas de investiga-
ción tanto cuantitativas como cualitativas y que pueden ir desde la observación participante 
(Angrosino, 2014), la documentación visual (Banks, 2014) así como la entrevista a profundidad 
y las historia de vida (Kvale, 2011).  

El resultado de esta primera aproximación investigativa le permite a los estudiantes 
contar con un volumen importante de información, misma que hay que organizar, revisar e in-
terpretar, dando pauta a momentos que privilegian la imaginación y la creatividad. Desde el 
punto de vista del Diseño Centrado en el Ser Humano (IDEO, 2009) será denominada: Propo-
ner, esta segunda etapa implica el desarrollo de procesos creativos y de ideación (Lupton, 
2012) de conceptualización (Harris, 2010) y visualización (Jardí, 2012) hasta contar con proto-
tipos o modelos funcionales (Ceja, 2018). 

Una vez contando con propuestas físicas o materiales, estas podrán ser validadas, ini-
ciando así con la etapa: Implementar, la cual consistirá en el desarrollo de procesos de pro-
ducción y materialización de la propuesta, mediante acciones de investigación que contribu-
yen a contar con información fiable, reduce los errores que pudieran existir una vez que el ob-
jeto diseñado se encuentra dentro de un contexto social determinado. 

 

Conclusiones 

El proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo fue a través de 18 sesiones en las cuales 
implicó que los estudiantes realizaran acciones diversas, tanto a nivel de organización, ges-
tión, investigación, aplicación, reflexión, procesos de diseño y procesos de validación, mismos 
que fueron sometidos a un doble escrutinio para su pertinencia y aprobación. La primera de 
estas evaluaciones tenía que ver con el apego a la realidad contextualizada, obtenida a través 
de la investigación de campo, el segundo gran momento de evaluación estuvo dado al mo-
mento de validar la propuesta resultante. 

Por medio del registro sistemático de los procesos y acciones realizados por los estu-
diantes a través de la identificación y resolución de una problemática existente en un contexto 
real, se hace patente el carácter complejo del diseño (Cardoso, 2014) el cual involucra la inte-
gración de saberes, enfoques y procesos propios de diversos lenguajes (Esqueda, 2003) sobre-
saliendo el lingüístico (Rivera, 2013; Vygotsky, 2015; Kozulin, 2015). De esta forma se explicita 
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un proceso dialógico, de autorreflexión y la práctica reflexiva (Schön, 1992) siendo aspectos 
fundamentales para el aprendizaje. 
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El presente proyecto de investigación se centra en la calidad de vida y estrés experimentado 
por los cuidadores primarios informales de niños con discapacidad. Se define al cuidador pri-
mario informal como un miembro de la red de apoyo del niño con discapacidad, quien asume 
voluntariamente la responsabilidad de sus necesidades básicas sin recibir retribución econó-
mica ni capacitación previa. Estos cuidadores, generalmente familiares cercanos, desempe-
ñan un papel crucial en la atención diaria de los menores, enfrentando a menudo desafíos sig-
nificativos que pueden afectar su bienestar físico, psicológico y social. A pesar de la importan-
cia de su labor, la calidad de vida y los niveles de estrés de estos cuidadores han sido poco 
estudiados, especialmente en contextos específicos como el estado de Puebla, México. Este 
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estudio busca abonar, proporcionando una visión más detallada de cómo estas variables in-
fluyen en la vida de los cuidadores en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Puebla. 

A lo largo de la investigación se aborda la calidad de vida y estrés de los cuidadores 
primarios informales de menores con discapacidad, reconociendo que la discapacidad, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), implica deficiencias físicas, mentales o sensoria-
les a largo plazo que afectan la interacción social y la participación plena en la sociedad. La 
calidad de vida se define como el bienestar personal, abarcando salud psicológica, social y 
biológica, por otra parte, el estrés desempeña un papel importante en la vida del cuidador, por 
lo que es visto como una respuesta natural a situaciones difíciles, con implicaciones significa-
tivas para el bienestar de los cuidadores.  

El estudio propone examinar las experiencias de vida en cuidadores primarios informa-
les en el estado de Puebla, una población poco estudiada en este contexto. La investigación 
es de carácter cualitativo y se centrará en los cuidadores del Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) Puebla, utilizando un cuestionario semiestructurado de 25 preguntas como he-
rramienta de recolección de información. El tipo de muestro fue no probabilìstico incidental, 
se contó con un total de 2 personas a quienes se les realizó una entrevista a profundidad. 

Las variables clave en este estudio son la calidad de vida y el estrés. La calidad de vida 
se evalúa en términos de bienestar subjetivo y objetivo, mientras que el estrés se medirá en 
función de la tensión y preocupación que experimentan los cuidadores debido a su rol. 

Este estudio es fundamental para comprender mejor las necesidades y desafíos de los 
cuidadores primarios informales, y para desarrollar intervenciones que mejoren su calidad de 
vida y reduzcan el estrés asociado a su labor. Por otra parte, se busca una comprensión más 
profunda de la relación entre la calidad de vida y el estrés en cuidadores primarios informales 
de niños con discapacidad, una población cuya importancia es innegable, pero a menudo pa-
sada por alto en la investigación. Los hallazgos resaltan que estos cuidadores enfrentan desa-
fíos significativos que impactan su bienestar físico, psicológico y social, debido a la demanda 
constante de su rol y las limitaciones que impone la discapacidad en sus vidas. 

En la siguiente investigación se comprobó la eficacia de una propuesta de intervención 
basada en el entrenamiento funcional; la cual permite trabajar funciones cognitivas como con-
trol inhibitorio, diferentes tipos de atención, entre otras; así como la propiocepción para el co-
nocimiento de su propio cuerpo, el cual en ocasiones está mermado y lleva a accidentes leves 
o graves que ponen en peligro al individuo.  En investigaciones previas realizadas por otros au-
tores se demuestra que cuando no está diagnosticado correctamente o en absoluto puede 
ocasionar a la larga comorbilidades con otros trastornos, presentar mayor tendencia a sufrir 
accidentes, problemas para socializar, y bajo rendimiento escolar. 
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Introducción 

En la educación superior, la formación en investigación es un componente central en 
los currículos académicos y un pilar esencial para el desarrollo humano, intelectual y profesio-
nal; esta formación impacta positiva y significativamente a los diferentes ámbitos donde se 
desenvuelven los sujetos y los futuros graduados, debido a los roles que desempeñarán en la 
sociedad (Toala-Toala et al., 2021). 

Debido al creciente auge de las tecnologías de la información y la comunicación, se 
demandan altos estándares de competitividad, creación e innovación, basados en datos 
reales, y generando así preguntas y problemas pertinentes para que a través de las perspecti-
vas y métodos, guiados por el rigor científico impacten positivamente a la sociedad y no sólo 
el sentido común, contribuyendo al avance de las disciplinas y la ciencia en general. 

Las metodologías de la investigación y el espíritu mismo del investigador, permite desa-
rrollar habilidades analíticas, rigurosas críticas y metodológicas esenciales para enfrentar los 
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desafíos contemporáneos (Miyahira Arakaki, 2009), que impactan además a las instituciones 
para contribuir al desarrollo y bienestar social debido a la resolución de problemas complejos 
desde los semilleros, líneas y grupos de investigación, debido a que impactan desde el nivel 
más básico hasta los más complejos y que atienden además a las necesidades económicas, 
culturales, sociales y tecnológicas de la comunidad y la sociedad en general. 

Dentro de su misión, las Instituciones de Educación Superior integran la docencia, la 
investigación y la extensión. La formación en investigación se inmiscuye en dichas funciones y 
ha sido abordada como una estrategia para mejorar los procesos académicos, pero también 
para fomentar el desarrollo de competencias investigativas, y para apropiar el conocimiento 
en comunidades a las que asisten en sus prácticas profesionales o investigativas, por medio 
de la creación de cultura investigativa (Rojas Arenas et al., 2020), que promueve el desarrollo 
de competencias críticas y analíticas. Esta formación fomenta un pensamiento crítico y proac-
tivo en los estudiantes, quienes, al formular preguntas y proponer soluciones, se convierten en 
agentes activos en la construcción de soluciones efectivas para problemas emergentes (Mon-
toya-Zuluaga & Castaño-Torres, 2018). 

 

Desarrollo 

En la Universidad Católica Luis Amigó en la Estrategia de Investigación 2022 (FUNLAM, 2012), 
se diseñó una hoja de ruta integral para la investigación que abarca desde los principios fun-
damentales hasta las estrategias de desarrollo. Tras identificar algunos aspectos a mejorar en 
la formación de los estudiantes, debido a que únicamente servía como insumo inicial para la 
construcción de los trabajos de grado disciplinares, se observó que era fundamental brindar 
una sólida fundamentación teórica en metodología de la investigación; para esto se implemen-
taron los Cursos Comunes del Área de Formación en Investigación (AFI), medida que buscaba 
fortalecer la base teórica de los estudiantes, asegurando una preparación más robusta y efec-
tiva que trascendiera además lo disciplinar. 

Los cursos comunes son interdisciplinarios, se programan a nivel institucional y se 
conforman por aproximadamente 90 estudiantes, por grupo, y tres docentes con experiencia 
metodológica en investigación, lo que posibilita el diálogo desde las diferentes disciplinas, de 
manera que cada uno de los conceptos abordados sean cercanos a las áreas de conocimiento 
de los participantes y la ejemplificación se facilite. 

los cursos son evaluados permanentemente desde el colectivo docente, vicerrectoría 
de investigaciones e investigaciones propias dentro del área, con el fin de ajustarse conforme 
a las experiencias y necesidades cambiantes de los estudiantes y los avances en metodologías 
propias de la enseñanza de la investigación 
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Discusión y conclusiones 

Los tres (3) Cursos Comunes de Investigación buscan inicialmente acercar a los y las estudian-
tes al conocimiento de la funcionalidad y estructura de los planteamientos de problema pro-
pios de sus objetos de estudio, es decir, conocer cómo desde unas lógicas paradigmáticas se 
construyen objetos de conocimiento; adquirir las competencias básicas para comprender las 
lógicas y dinámicas utilizadas para resolver problemas de investigación desde los métodos hi-
potéticos deductivos; y finalmente, comprender desde el marco de referencia de los actores, 
sus experiencias y la producción de sentidos y significados de la acción emprendida por ellos.  

Durante el desarrollo de la estrategia de los Cursos Comunes de Investigación, se ha 
observado una mejora semestral en la participación de los estudiantes, quienes se benefician 
de una mayor interacción tanto con sus compañeros como con docentes experimentados de 
diferentes disciplinas a las estudiadas por ellos. Esta dinámica favorece un diálogo interdisci-
plinario enriquecedor en el aula.  

Algunas de las estrategias elaboradas y ejecutadas por el área son Conferencias Inau-
gurales con temas de interés, que abarcan desde resultados de Investigación hasta metodolo-
gías innovadoras; la publicación del libro Situaciones y Retos de la Investigación en Latinoa-
mérica (Montoya-Zuluaga & Castaño-Torres, 2018); la creación de tres libros de formación que 
están próximos a publicarse y se encuentran en proceso de diagramación y abordan las gene-
ralidades de los procesos de investigación y los enfoques metodológicos: histórico-hermenéu-
tico y empírico analítico, además la creación y oferta de cursos electivos que propenden por el 
fortalecimiento de habilidades en herramientas específicas de investigación, manejo de soft-
wares, hasta el abordaje de diseños específicos. 

El trabajo de cada docente en el área ha sido fundamental para fomentar diálogos in-
terdisciplinarios y permitir que los estudiantes desarrollen conocimientos que trascienden sus 
disciplinas específicas. Esta colaboración facilita la creación de discursos interdisciplinares y 
se enriquece por la participación de estudiantes de distintos programas académicos. Para for-
talecer la formación en investigación, es crucial consolidar equipos de docentes que no solo 
estén capacitados en metodologías de investigación, sino también en pedagogía y didáctica. 
Esta preparación integral asegura un enfoque educativo que promueva una investigación rigu-
rosa y un aprendizaje colaborativo efectivo, con el apoyo institucional del Consejo Académico 
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La ciencia es un proceso social, caracterizado por su dinamismo y evolución para dar respues-
tas a cuestionamientos constantes sobre la realidad e informar sobre sus resultados a multi-
plicidad de audiencias (López López, 2019; Pinheiro et al., 2014). Así pues, la producción cien-
tífica consiste en divulgar evidencia que explique problemáticas de diversa índole dentro de la 
realidad, demostrándose la importancia del flujo de comunicación para asegurar la transmi-
sión del nuevo conocimiento. En la actualidad, la existencia de nuevas plataformas virtuales 
ha beneficiado esta labor al abarcar diversas vías para la divulgación científica. Por ende, la 
producción científica consiste en divulgar evidencia que explique problemáticas de diversa ín-
dole dentro de la realidad, demostrándose la importancia del flujo de comunicación para ase-
gurar la transmisión del nuevo conocimiento.  

Sin embargo, en el plano científico, la información requiere de un proceso de validación 
por parte de la comunidad académica para asegurar la calidad de los hallazgos (Herman & Ni-
cholas, 2019). Por ello, es necesario un filtro que garantice no sólo la veracidad de los 
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resultados de un estudio, sino también, la correcta aplicación del método científico en el pro-
ceso de elaboración de toda la investigación.  

Por consiguiente, con la Web 2.0, han surgido nuevos canales, tales como redes socia-
les académicas, identificadores de autores y repositorios institucionales, con el objetivo de dar 
a conocer las publicaciones científicas a otras comunidades (Barceló Hidalgo & Acosta Núñez, 
2019; Siso-Calvo & Arquero-Avilés, 2020). Por tal motivo, para el investigador, la e-visibilidad 
constituye una estrategia multimodal para darse a conocer, combinando métodos tradiciona-
les y modernos para maximizar el impacto de divulgación (Fernández-Ramos & Barrionuevo, 
2022). De manera más precisa, consiste en el aprovechamiento de canales diversos para lograr 
un mayor impacto en las audiencias.  

En ese sentido, se llevó a cabo un estudio centrado en el objetivo de compilar indica-
dores bibliométricos para determinar la e-visibilidad científica de las publicaciones de investi-
gadores e instituciones de El Salvador. Se desarrolló un estudio descriptivo, bajo un diseño de 
investigación cuantitativo no experimental transeccional. Por lo tanto, se realizó una extrac-
ción de la información en un solo momento, correspondiente a julio 2024, para efectuar el aná-
lisis de dos variables: e-visibilidad y productividad científica. Al respecto, se analizó el conjunto 
de perfiles públicos de investigadores en El Salvador presentes tanto en la plataforma Google 
Académico, como en función del número identificador abierto de investigador y colaborador 
(ORCID, por sus siglas en inglés) y en el Sistema Nacional de Registro de Investigadores de El 
Salvador; tomando en cuenta perfiles institucionales o sin afiliación que posean o no citacio-
nes y que cuenten con, al menos, una publicación.  

Se realizó un análisis por conglomerados jerárquicos de los datos, a través del método 
de Ward con 1,204 investigadores adscritos a universidades salvadoreñas. A partir de ello, se 
identificaron cinco patrones diferenciados de comportamiento de los investigadores. El con-
glomerado 1 (49.8%) abarcó a investigadores que sólo cuentan con registro ORCID mientras el 
conglomerado 2 (18.7%) incluyó a investigadores únicamente con datos de registro en el sis-
tema nacional. El conglomerado 3 (11%) agrupó a investigadores presentes en el registro na-
cional y en ORCID mientras el conglomerado 4 (12.6%) reflejó a científicos con perfil en Google 
Académico y en ORCID. Finalmente, el conglomerado 5 evidenció que sólo un 7.9% se encuen-
tra registrado en los tres sistemas. A su vez, se caracterizaron estos patrones en función del 
número de publicaciones, número de citas, índice H e índice I10. En función de ello, única-
mente el 17.9% de los investigadores a nivel nacional cuentan con índices H e I10.  

Por tal motivo, es fundamental impulsar estrategias para incrementar la e-visibilidad 
científica en el contexto salvadoreño. De tal forma, las instituciones de educación superior de-
ben no sólo fomentar un incremento en la producción científica, sino también, vías para am-
pliar el grado de difusión y de visibilidad de los trabajos y de los investigadores salvadoreños.  
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Introducción 

La hematuria se define como la presencia de eritrocitos en la orina, la hematuria visible, tam-
bién llamada hematuriamacroscópica, se refiere a la orina con sangre perceptible,solo 1 ml de 
sangre por litro es suficiente para decolorar la orina y está se vuelve una preocupación para 
padres, niños y médicos. La orina con sangre visible se reconoce rápidamente, mientras que 
la hematuria microscópica puede pasar desapercibida. Las causas de la hematuria son varia-
das, desde infecciones urinarias, litiasis urinaria, hasta glomerulonefritis severas y es esencial 
identificar la enfermedad subyacente adecuadamente. La litiasis pediátrica se refiere a la pre-
sencia de cálculos en el tracto urinario de niños y adolescentes, pudiendo formarse en cual-
quier parte del sistema urinario y aunque menos común que en adultos, no debe subestimarse. 
La incidencia de litiasis ha crecido en la población infantil, lo que la convierte en un tema im-
portante de estudio. 

 

Metodología 

Se realizó una revisión de diez expedientes clínicos de pacientes pediátricos de edades entre 
los dos y los diecisiete años de edad los cuales acudieron a la consulta de urología pediátrica 
en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” perteneciente a la ciudad de Morelia, 
Michoacán; cuyos expedientes fueron brindados por el departamento de archivo de esta insti-
tución y posteriormente seleccionados por la presencia de hematuria macroscópica asociada 
a la patología de litiasis urinaria para poder estudiar la relación de los mismos. 
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Objetivos 

• Analizar el perfil clínico del paciente pediátrico con hematuria macroscópica Objetivos 
específicos 

• Identificar la relación de la hematuria macroscópica y la litiasis urinaria en paciente 
pediátrico 

• Identificar los principales signos y síntomas acompañantes en la litiasis en paciente 
pediátricos 

• Identificar las patologías consecuentes a un cuadro crónico de hematuria. 

 

Desarrollo 

De los diez expedientes seleccionados se desglosaron e identificaron las fechas del primer 
diagnóstico de hematuria macroscópica que en el 40% de los casos se presentaba dentro de 
las dos primeras consultas médicas este diagnóstico se logró identificar mediante un examen 
general de orina (EGO), además se examinaron los datos clínicos de los que se acompañaron 
durante el transcurso de la hematuria macroscópica en los pacientes ,dentro de los cuales se 
hizo hallazgo de infección de vías urinarias (30%), dolor abdominal (30%), náuseas (20%), vo-
mito (20%) diarrea (10%) y cuadro clínico asintomático (20%). 

El diagnóstico de la litiasis urinaria se logró identificar en las primeras tres consultas 
médicas de los pacientes (100%) debido a que el médico urólogo ordenó una variedad de es-
tudios al departamento de imagenología y radiología diagnóstica para poder dar un diagnóstico 
y tratamiento oportuno para los pacientes; en los estudios ordenados se logró identificar en el 
70% de los pacientes mediante un estudio de ultrasonido (ULS) litos de 1.7-4.9cm de diámetro, 
mientras que en el resto de los pacientes (30%) se logró identificar por tomografía axial compu-
tarizada (TAC) debido a que los litos tenían medidas menores a los 1.2-1.5cm de diámetro así 
como arenilla; estos con una localización de litiasis renal izquierda (50%), litiasis renal derecha 
(30%) y litiasis bilateral (20%).Gracias a los estudios de imagen realizados en los pacientes se 
logró además identificar la presencia de Hidronefrosis (20%) la cual era causada por la obs-
trucción urinaria causada por los litos. 

 

Discusión y conclusiones 

Durante la estancia de verano se logró adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre las 
características de la hematuria macroscópica como signo de un cuadro clínico en el paciente 
pediátrico e identificar que este signo no se presenta en todos los casos dentro de la patología 
de litiasis urinaria que en la mayoría de las situaciones puede resolverse con tratamiento mé-
dico y en otros pocos con tratamiento quirúrgico como la endoscopia. 

  



 

 

167 

Referencias 

Bertholet-Thomas, A., Bacchetta, J., Dubourg, L., Machon, C., Roger, C., Demède, D., Cochat, 
P., & Lemoine, S. (2021). Litiasis urinaria en el niño. *EMC - Pediatría, 56*(2), 1-23. 
https://doi.org/10.1016/S1245-1789(21)44722-0 

Haro Chávez, J. M., Castillo Noboa, E. M., Santillán Lima, J. C., Crespo Vallejo, D. V., Ríos Lato-
rre, L. G., & Maygualema León, F. J. (2023). Diagnosis and evaluation of pediatric urolit-
hiasis. *Salud, Ciencia y Tecnología, 3*, 583. https://doi.org/10.56294/ 

Horváth, O., Szabó, A. J., & Reusz, G. S. (2023). How to define and assess the clinically signifi-
cant causes of hematuria in childhood. *Pediatric Nephrology, 38*, 2549– 2562. 
https://doi.org/10.1007/s00467-022-05746- 

Saint-Jacques, C., Daudon, M., & Haymann, J.-P. (2022). Diagnóstico y estrategia terapéutica 
de la litiasis urinaria. *EMC - Urología, 54*(2), 1-11. https://doi.org/10.1016/ S1761-331 

 

  



 

168 

 



 

 

169 

 

Buenas Prácticas en investigación y uso correcto  

de la Inteligencia Artificial: ¿Realidad o Utopía? 
 
Carmen Alicia Cardozo de Martínez  

Universidad Nacional de Colombia, Colombia 

Alicia Mattiazzi  

Universidad Nacional de La Plata/Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

Roberto García Sánchez 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador 

Eduardo A. Duro  

Universidad de Morón, Argentina 

María Angélica Sotomayor Saavedra 

Universidad de Santiago de Chile, Chile 

Elizabeth M. Benites Estupiñan 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador 

Fernando R. Ibarra 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Laura Rueda Castro  

Universidad de Chile, Chile 

Patricia Sorokin 

Universidad de Buenos Aires/Universidad Abierta Interamericana, Argentina 

 

Palabras clave: investigación, buenas prácticas, integridad académica, Inteligencia Artificial  

  



 

170 

Introducción 

La ciencia tiene términos, metodologías, códigos que se reconocen para obtener conocimien-
tos validados por la comunidad, inicialmente de pares científicos y luego por el conglomerado 
más amplio. Por ello, conceptos como honestidad, transparencia, trazabilidad, veracidad del 
método investigativo también son universales. Estos aspectos se reúnen en el concepto de 
carácter o ethos de la ciencia que guía la ruta para ser investigadores idóneos, responsables y 
veraces.  

La irrupción de la IA es una herramienta que ha producido una verdadera revolución en 
muchas áreas de la actividad humana, incluidas la ciencia y la práctica médica. Sin embargo, 
debe considerarse como un instrumento con implicaciones duales.   Por un lado, es un instru-
mento sumamente útil por el cúmulo de información que puede reunir y proveer rápidamente 
al médico y al científico.  Sin embargo, debido a que se trata de algoritmos que no supervisados 
puede generar "alucinaciones" o distorsiones de la realidad,  tales como sugerir soluciones 
inexistentes, citas bibliográficas creadas o modificadas para la respuesta solicitada, informa-
ción inexacta de valores, o ser influenciados por indicaciones engañosas de los operadores y 
contribuir al sesgo de confirmación (Deng, 2024). Estos errores pueden ser trasladados a la 
práctica por científicos no prevenidos.  Incluso ya se han dado caso de publicaciones que han 
sido escritas completamente por inteligencia artificial o que incluyen gran parte en su conte-
nido, desvirtuando el proceso investigativo. Por último, puede constituir una nueva tendencia 
a creer que ya no es necesario pensar, elucubrar, imaginar, ya que la IA es una especie de 
oráculo de sabiduría y de generación de pensamiento que debe ser respetado y nunca igualado 
o cuestionado.  

 

Desarrollo y Discusión 

Los investigadores deben conocer no sólo cómo utilizar la IA sino cómo “aprendió“ ella misma 
(Flores, 2023), como un primer paso para desmitificarla y entender que sigue siendo él,  quien 
razona, piensa, descubre, analiza y crea en base a conocimientos propios y los que pudo faci-
litarle la IA.  En segundo lugar, debe desarrollar actitudes, compromiso y responsabilidad mo-
ral en relación a los usos indebidos de IA, que cubren un vasto rango desde amenazas a la 
integridad académica hasta la creación y circulación de información falsa, divulgación de da-
tos personales de otros, hackeo de sistemas de seguridad, aplicación de protocolos de manera 
equivocada, interpretación inadecuada de los datos, alteraciones de la bibliografía, etc. (Alya-
siri, 2024). 

La Universidad como máximo organismo formador de Investigadores, debe alertar so-
bre cómo actuar con prudencia, conciencia y conocimiento al enseñar los beneficios poten-
ciales de su empleo en la práctica científica y clínica, así como advertir las posibles desventa-
jas. 

Ello conlleva, asimismo, la necesidad de establecer políticas universitarias claras con 
el objetivo de mantener la integridad en todas las actividades de docencia, investigación e 
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interacción social y promover el uso responsable de la IA en el contexto educativo, sobre qué 
se puede, y qué no se puede hacer con IA en la educación (Abd-Alrazaq, 2023).   

Esto implica además la existencia de planes multiestratégicos y multidimensionales 
donde la armonización de todos los aspectos relacionados con la pregunta investigativa pueda 
analizarse desde la consideración de los valores ciudadanos y promueva constantemente un 
compromiso moral con el recto y honesto proceder.  

 

Conclusiones 

Para desarrollar un modelo pedagógico transformador, con mayor eficacia, efectividad, cum-
plimiento y aplicación en entornos académicos, se requiere que las instituciones analicen y 
visibilicen el denominado currículo oculto, así como las conductas tanto deseadas como in-
deseables. La incorporación de la IA, obliga a analizar y a visibilizar, en la práctica, sus fortale-
zas y debilidades, considerando los valores ciudadanos y el recto y honesto proceder de su uso 
desde la formación de grado. 
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El té es uno de los productos con mayor consumo a nivel mundial gracias a sus diferentes ca-
racterísticas. Su presentación en bolsas llega a ser tan usual que marca un área donde cabe la 
probabilidad de crear mucho desperdicio no sustentable. El desperdicio mencionado viene no 
solo de la bolsa que contiene el té, en algunos casos, son empacados en su respectivo sobre 
de plástico, después son colocadas en las cajas que son presentadas en los anaqueles de las 
tiendas, pero, algunas marcas van un paso más y envuelven esas cajas en otro plástico para 
proteger aún más al producto. Sin embargo, no termina ahí, en casos de tiendas de venta al 
mayoreo como Costco, varias cajas individuales son colocadas en cajas más grandes, aumen-
tando más el desperdicio de empaques.  

El hecho que algo tan pequeño pueda requerir tantos empaques o envolturas, que en 
algunos casos no son reciclables ni biodegradables, significa que se puede trabajar en esta 
área para generar cambios positivos al medio ambiente y con ello pueda llegar a ser más sus-
tentable. Aunque reciclar es un buen paso hacia la conciencia ambiental del consumidor, se 
tiene que tomar en cuenta que la responsabilidad no solo cae en el, sino que todos los sectores 
de la sociedad trabajen en conjunto para ayuda a mejorar al medio ambiente.  

El diseño gráfico llega a jugar un rol importante en lograr persuadir a un público, cam-
biar sus hábitos y ser más conscientes de qué tipo de empaques tienen los productos que 
compran.  

El objetivo de dicha investigación es generar una propuesta de diseño para empaques 
de té que sea parte del desarrollo de una investigación teórico-práctica. Algunas característi-
cas que se tomaron en cuenta fue que cumpliera con las expectativas de un empaque (el cui-
dado del producto, funcionalidad, practicidad y la comunicación). Al igual que los elementos 
visuales, costos de materiales, la sustentabilidad y la economía circular. 

De acuerdo con la investigación realizada utilizando las herramientas de investigación 
de enfoque mixto, que incluían investigación documental, encuestas y entrevistas, se encontró 
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que los participantes prefieren la ruta sustentable y estarían dispuestos a pagar un poco más 
si notan que la sustentabilidad es tomada en cuenta.  

De treinta alumnos y profesores encuestados dentro de la Facultad de Diseño Gráfico 
en la Universidad Vasco de Quiroga, el 76.7% concluyeron que el diseño sustentable es suma-
mente importante hoy en día. De esos mismos treinta participantes, el 70% consideran que el 
diseño de empaque influye a los consumidores a comprar ciertos productos. Mientras, el 100% 
de los treinta encuestados opinaron que es importante integrar la sustentabilidad en el diseño 
de empaques.  

Otros puntos de importancia que se identificaron a través de la investigación fueron: lo 
funcional, durabilidad, costo, claridad, congruencia de diseño, permanencia del sabor, y que 
se pueda transportar fácilmente. 

Durante la investigación realizada a través de entrevistas, un punto focal fue la parte 
funcional. Se encontró que la preferencia no necesariamente era en la parte estética, sino que 
el empaque fuera fácil de usar, mantuviera el sabor del té, se pudiera transportar fácilmente 
para el trabajo u escuela, y que protegiera el producto sin deshacerse fácilmente. Aunque si se 
toma en cuenta lo estético, no es el detalle primordial que se busca en el contexto del empa-
que de té. 

Ya con estos resultados iniciales, se experimentó con diferentes materiales sustenta-
bles para ver cuál funciona mejor en el público que consume té. Lo difícil de esta etapa es el 
hecho de encontrar materiales sustentables que fueran locales en el contexto de Morelia, para 
poder mantener bajos los costos del producto a la hora que lleguen a los anaqueles. El objetivo 
de esta etapa fue que, además de cumplir con las expectativas de los consumidores, el empa-
que fuera 100% sustentable. Los resultados finales del presente proyecto aún quedan incon-
clusos. 
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Introducción 

La enseñanza de la investigación en el contexto educativo es fundamental para desarrollar 
competencias críticas en los estudiantes, que incluyen el pensamiento crítico y analítico, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas habilidades, conforman un compendio 
esencial que no solo sirve de base para el éxito académico, sino también para la vida cotidiana 
y el futuro profesional de los jóvenes. 

De esta forma, al adentrarse en el mundo de la investigación, los estudiantes se sumer-
gen en un proceso dinámico que implica la formulación de preguntas relevantes, así como la 
búsqueda de información precisa, para su evaluación crítica, integrando conocimientos pro-
venientes de diversas fuentes. Este enfoque no solo da paso a la consolidación de habilidades 
analíticas, sino que también aviva un aprendizaje activo, donde la construcción del conoci-
miento es participativa y autónoma.  

En la Unidad Educativa Ramón Pierluissi Ramírez de Valencia, estado Carabobo, Vene-
zuela, se llevó a cabo una investigación con el fin de evaluar la efectividad de la enseñanza de 
la investigación durante el año escolar 2023-2024. Resaltando que el estudio se enmarca en 
un contexto educativo donde la adquisición de competencias investigativas es crucial para el 
desarrollo académico y personal de los estudiantes. 

 

Desarrollo 

La investigación, estuvo enmarcada en el paradigma positivista con diseño de campo, nivel 
descriptivo, se desarrolló con una muestra aleatoria de 21 estudiantes. Para ello, se aplicó un 
instrumento dicotómico con alternativas sí o no, de 12 preguntas, que exploraba aspectos 
como la motivación, las habilidades adquiridas y el uso de tecnologías en el proceso de apren-
dizaje. Para posteriormente se analizado e interpretado para su discusión y la elaboración de 
conclusiones. 
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Es así como, la ejecución de prácticas educativas en la asignatura "Investigación y Ar-
gumentación Oral", estuvieron guiadas inicialmente por la teoría del aprendizaje por descubri-
miento de Bruner (1961), que postula que el aprendizaje es más eficaz cuando el estudiante 
descubre los conceptos por sí mismo, fomentando la autonomía y el pensamiento crítico, esto 
permitió que construyeran activamente su conocimiento, mediante la exploración de temas 
de su interés y el descubrimiento autónomo de información.  

Además, el enfoque de aprendizaje experiencial de Kolb (1995), que enfatiza como el 
conocimiento se adquiere a través de la experiencia directa, hizo que la investigación en el aula 
fuera una práctica vivencial. Los estudiantes participaron en cada etapa del ciclo de aprendi-
zaje, desde la experiencia concreta hasta la experimentación activa, desarrollando habilida-
des investigativas en situaciones reales. Igualmente, se implementó la metodología de Apren-
dizaje Basado en Problemas (ABP) de Barrows (1986), un método basado en el principio de usar 
problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. 
Esto fomentó en los estudiantes la capacidad de análisis, síntesis de información y toma de 
decisiones, permitiendo que aplicaran lo aprendido de manera significativa en sus investiga-
ciones. 

Como resultado de la aplicación del instrumento se puede resumir, el 97% de los estu-
diantes se sintió motivado a participar en las actividades, y el 100% consideró que la investi-
gación es esencial para su formación académica, con un 94% afirmando que les ayudó a com-
prender mejor los temas de clase. Además, el 90% expresó interés en continuar investigando 
en el futuro, y todos los estudiantes (100%) indicaron que supieron buscar información confia-
ble, analizar datos y presentar sus resultados de manera organizada, gracias al uso de tecno-
logías que facilitó su aprendizaje. No obstante, el 85% señaló que el tiempo dedicado a la en-
señanza fue insuficiente. 

 

Discusión y Conclusiones 

Los resultados corroboran que la enseñanza de la investigación en la Unidad Educativa Ramón 
Pierluissi Ramírez es efectiva, evidenciando que los estudiantes desarrollaron habilidades 
clave para la investigación académica. No obstante, el 85% señaló que el tiempo dedicado a 
la enseñanza de la investigación fue insuficiente, lo que sugiere la necesidad de ajustar la pla-
nificación o ampliar el tiempo destinado a esta asignatura. 

Asimismo, la alta motivación de los estudiantes para participar en la investigación y su 
interés por continuar investigando en el futuro refuerzan la efectividad de las metodologías im-
plementadas, como el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje experiencial y el ABP. 
Estas metodologías no solo permiten la adquisición de conocimientos teóricos, sino que tam-
bién impulsan el desarrollo de competencias prácticas fundamentales para el éxito acadé-
mico y profesional. Por tanto, la utilización de tecnologías y el enfoque activo de aprendizaje 
jugaron un papel clave en el proceso, facilitando el acceso a la información y promoviendo un 
aprendizaje más profundo. 
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Finalmente se precisa expresar que, la investigación demuestra, el alcance de avances 
significativos en términos de motivación estudiantil, desarrollo de habilidades investigativas y 
el uso eficaz de tecnologías, existiendo aún áreas que requieren mejora. En particular, la insu-
ficiente asignación de tiempo para la enseñanza de la investigación se presenta como una li-
mitación importante, ya que un 85% de los estudiantes consideró que el tiempo dedicado fue 
insuficiente. Mejorar este aspecto permitiría no solo consolidar los aprendizajes adquiridos, 
sino también profundizar en la práctica investigativa, ofreciendo una formación más integral y 
alineada con las demandas académicas actuales. Además, fortalecería la capacidad de los 
estudiantes para aplicar de manera autónoma y crítica los conocimientos adquiridos en con-
textos diversos. 
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Introducción 

Este trabajo constituye un relato de experiencia con el objetivo de reflexionar acerca de la uti-
lización de estrategias de enseñanza en la Cátedra Seminario de Práctica Profesional, especí-
ficamente en el espacio de Metodología de la Investigación, correspondiente a la carrera de 
Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía, pertenecientes 
a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta (Argentina). 

Dicha asignatura abarca múltiples facetas, tanto en contenidos curriculares, como en 
las actividades que promueve, su modalidad de trabajo y los actores que involucra. Los conte-
nidos se dividen en tres módulos: Módulo I centrado en la Ética y la Deontología, Módulo II que 
hace eje en la Metodología de la Investigación y Módulo III enfocado en la elaboración del Tra-
bajo Final (tesina), que el estudiante defiende para obtener su título de grado. 

 

Desarrollo 

La Cátedra mencionada cuenta cada año con la presencia de 100 estudiantes, aproximada-
mente. Esta situación, y el número reducido de docentes, implican la planificación de activi-
dades que requieren de gran compromiso por parte de los docentes como de los estudiantes, 
debido a que el rol de cada uno es fundamental en las propuestas que se desarrollan. 
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación científica son complejos. 
En algunas de las carreras mencionadas, la tradición de investigación es menor. Esto requiere 
que las prácticas de enseñanza se desarrollen contemplando estudiantes que han tenido poco 
contacto con la investigación. Una actividad que se viene desarrollando desde hace algunos 
años es la que denominamos “Juicio a las Ciencias Económicas”, en el marco de la enseñanza 
de los contenidos curriculares del conocimiento científico, la especificidad de la Ciencias So-
ciales y la epistemología de las Ciencias Económicas. 

Consiste en llevar a cabo en el aula un simulacro de “juicio público” a la cientificidad 
de las Ciencias Económicas. Algunos grupos de alumnos asumen el rol de “fiscales”, mientras 
otros deben ejercer el rol de “abogados defensores”, presentando ante un “jurado” argumentos 
direccionados a atacar o defender si las disciplinas que se enseñan en la Facultad de Ciencias 
Económicas cumplen con las condiciones para ser consideradas ciencias.  

De esta manera, se induce a los estudiantes a indagar y relacionarse con material refe-
rido a las características del conocimiento científico, la especificidad y objeto de cada disci-
plina, y la propensión de cada una de ellas a investigar. 

Durante el desarrollo de la actividad, Equipos Interdisciplinares conformado por estu-
diantes de las tres carreras, ejercen la función de “Fiscales”, acusando y presentando pruebas 
que demuestren que tanto la Economía como la Administración y la Contabilidad, carecen de 
fundamentos para alcanzar el status de ciencias. Por el contrario, Equipos Disciplinares, con-
formados por estudiantes de cada una de las carreras, asumen el rol de “Abogados Defenso-
res” de las posturas que respaldan el carácter científico de la Economía, la Administración o la 
Contabilidad, presentando argumentos, “testigos” y pruebas. Quienes no formen parte de es-
tos Equipos, participan del Juicio ejerciendo el rol de “Cronistas”, debiendo llevar registro de lo 
acontecido a los fines de redactar y presentar una crónica periodística. 

Los Fiscales deben “acusar” a cada una de las tres disciplinas, independientemente de 
la carrera a la que pertenezca cada integrante del Equipo. Pueden permitirse ser más agresivos 
con aquella disciplina que consideren “más débil” en su status científico, ya que su éxito radica 
en que al menos una de las disciplinas sea declarada “culpable” por el Jurado. Los Defensores, 
al ser equipos disciplinarios, sólo defienden a la carrera que pertenecen. El éxito de los equi-
pos Defensores consiste en que su disciplina sea “absuelta” y declarada “científica” por el Ju-
rado, sin importar qué sucede con las otras dos carreras. 

El Tribunal, compuesto por algunos colegas docentes invitados especialmente a parti-
cipar, debe dar su “veredicto”, absolviendo o culpando a cada una de las disciplinas despoján-
dose de sus propias ideas o creencias, en función al desempeño de los Equipos participantes. 
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Discusión 

La actividad del Juicio a las Ciencias Económicas aporta cada año experiencias que llaman a 
la reflexión sobre la enseñanza de la metodología y la epistemología de la ciencia. Los grupos 
de estudiantes presentan sus particularidades y en cada periodo se observan procesos de 
aprendizaje diferentes que nos interpelan a la reflexión permanente de la práctica docente y la 
consecuente ejecución de modificaciones a las propuestas desarrolladas. 

 

Conclusiones 

Concebimos la enseñanza, no considerando a los estudiantes como meros “aprendices imita-
tivos” o “receptores de la exposición didáctica”, sino como “pensadores” o “conocedores”, ca-
paces de procesar el contenido aportado para ponerlo en práctica en situaciones diversas. 

Reflexionar sobre la propia práctica de la enseñanza de la metodología constituye una 
actividad fundamental para quienes nos encontramos en la labor docente en estas temáticas. 
Nos brinda la oportunidad de avanzar junto con la ciencia, de mejorar día a día, de repensarnos 
en nuestro hacer.  
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Introducción 

En una institución de educación superior, el departamento de Contaduría Pública y Fi-
nanzas enfrentaba el desafío de desarrollar competencias investigativas en sus estudiantes de 
sexto semestre. Los profesores notaron una falta de interés y compromiso en las asignaturas 
relacionadas con la investigación, lo que podría afectar negativamente el desempeño profe-
sional futuro de los estudiantes. Reconociendo la importancia de estas habilidades en el 
campo contable y financiero, el equipo docente decidió implementar una estrategia pedagó-
gica innovadora. 

El principal reto era diseñar e implementar una metodología de enseñanza que no solo 
desarrollara las competencias investigativas requeridas, sino que también captara el interés 
de los estudiantes y demostrara la relevancia de estas habilidades en su futura práctica profe-
sional. Los docentes necesitaban encontrar una forma de hacer que la investigación fuera 
atractiva y práctica para los estudiantes de contabilidad y finanzas. 
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Desarrollo 

Se diseñó un proyecto semestral centrado en la producción de una publicación especializada 
en temas contables y financieros, utilizando plataformas digitales populares entre los estu-
diantes. El proyecto se estructuró en tres etapas: 

1. Diseño de la publicación: Los estudiantes, en equipos de tres, debían planificar su 
publicación, definiendo temas, público objetivo, recursos necesarios y estrategias de 
evaluación. 

2. Desarrollo y divulgación: Durante 13 semanas, los equipos producirían contenido se-
manal en formatos como podcasts, videos de YouTube o TikTok, previa autorización do-
cente. 

3. Evaluación final: Se realizaría una evaluación integral del proyecto, incluyendo auto-
evaluación, evaluación docente y revisión por parte del Comité de Investigación de la 
escuela. 

El proyecto se puso en marcha con 18 estudiantes divididos en 6 equipos. Los productos fina-
les incluyeron un podcast, dos canales de TikTok y tres canales de YouTube. Cada semana, los 
equipos presentaban informes previos a la emisión, detallando el diseño, las fuentes de infor-
mación y una evaluación de la emisión anterior. Durante el proceso, los docentes observaron 
diferentes niveles de progreso entre los equipos. Esto llevó a una adaptación de la estrategia a 
mitad del semestre, a partir de los resultados que se obtuvieron previamente: 

• A los dos equipos que presentaron un excelente desempeño se les asignó la tarea de 
presentar un informe final detallado sobre su experiencia y aprendizajes. 

• Los dos equipos que tuvieron un desempeño medio continuaron con las emisiones 
programadas hasta completar 11, con un enfoque en la mejora continua. 

• A Los dos equipos con desempeño bajo se les asignó un proyecto de investigación in-
dividual, realizando un diagnóstico en una empresa real. 

 

Resultados 

La implementación de esta estrategia innovadora resultó en el desarrollo observable de las 
competencias investigativas objetivo. En relación a la búsqueda de información, los estudian-
tes mejoraron su capacidad para identificar y utilizar fuentes relevantes para sus publicacio-
nes; el desarrollo de las competencias de comunicación escrita y oral se evidenció en los in-
formes semanales y en la presentación de contenidos en diversos formatos digitales; respecto 
al dominio tecnológico, los estudiantes adquirieron habilidades en el manejo de plataformas 
digitales y edición de contenido audiovisual. Las competencias para trabajar en equipo se fo-
mentaron a través de la planificación conjunta y la asignación de roles dentro de los equipos; 
y las metodológicas se desarrollaron mediante la estructuración sistemática del trabajo, inclu-
yendo planificación, diseño, implementación y evaluación de cada emisión. 
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Discusión 

La adaptación de la estrategia para los equipos con menor desempeño demostró ser efectiva, 
permitiendo que estos estudiantes también desarrollaran las competencias investigativas, 
aunque a través de métodos diferentes. Entre las lecciones aprendidas resalta la relevancia 
práctica que percibieron los estudiantes, a través de vincular las competencias investigativas 
con herramientas digitales y temas de actualidad en contabilidad y finanzas, lo que aumentó 
significativamente el interés y compromiso de los estudiantes. La flexibilidad en la implemen-
tación de la estrategia facilitó la capacidad de adaptarla según el progreso de cada equipo, lo 
cual fue crucial para el éxito global del proyecto. En relación al desarrollo integral, el proyecto 
no solo mejoró las habilidades investigativas, sino que también reforzó competencias tecno-
lógicas y de comunicación esenciales en el entorno profesional actual, y el seguimiento sema-
nal permitió una retroalimentación constante y evaluación continua que posibilitaron la iden-
tificación temprana de áreas de mejora. Esta estrategia conllevó una personalización del 
aprendizaje 

La estrategia demostró que no existe un enfoque único para todos los estudiantes, y 
que la personalización puede llevar a mejores resultados. 

 

Conclusiones 

Este caso demuestra que es posible desarrollar competencias investigativas en estudiantes de 
Contaduría Pública y Finanzas a través de métodos innovadores y atractivos. La producción de 
contenido digital especializado no solo fomentó habilidades de investigación, sino que tam-
bién preparó a los estudiantes para las demandas del entorno profesional moderno. La flexibi-
lidad en la implementación y la disposición a adaptar las estrategias según las necesidades 
individuales fueron clave para el éxito del proyecto. Este enfoque podría servir como ejemplo 
para otras experiencias de enseñanza que buscan renovar la enseñanza de la investigación en 
campos tradicionalmente percibidos como menos orientados a la investigación. 

Finalmente, el caso subraya la importancia de la innovación pedagógica en la educa-
ción superior, especialmente en áreas donde el compromiso estudiantil puede ser un desafío. 
Al combinar el rigor académico con herramientas y plataformas familiares para los estudian-
tes, es posible crear experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para su futuro pro-
fesional. 
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Nuestro Proyecto de Investigación denominado “Gestión y Enseñanza en postpandemia: uso y 
desafíos de las salas hibridas y de videoconferencias en la educación presencial universitaria”, 
aprobado por Resolución del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Nº 056/23- de la Uni-
versidad Católica de Salta (UCASAL), es una indagación aún en curso que propone analizar los 
procesos de gestión e inclusión pedagógica de las salas de videoconferencias y aulas híbridas 
a la enseñanza profesional en el Nivel Superior, particularmente en el sistema presencial como 
una forma de acompañar la construcción de nuevos conocimientos que permitan configurar 
nuevas estrategias de abordaje educativo en las universidades. 

El trabajo busca analizar la manera en que estudiantes y profesores de la UCASAL vi-
vencian la innovadora experiencia en el uso de salas de videoconferencias y aulas híbridas en 
el contexto actual, a partir de una investigación de carácter mixto con una selección de datos 
correspondiente a estudios de casos, con un muestreo no probabilístico-intencional para la 
indagación a partir de un diseño exploratorio- descriptivo, y con casos seleccionados escogi-
dos deliberadamente en función de ciertas características atinentes a nuestro objeto de estu-
dio. 

Es importante indicar que los integrantes del equipo desarrollaron previamente la in-
vestigación “Las salas de videoconferencias como ámbito de interacción entre profesores y 
estudiantes en entornos virtuales” aprobada por R.R. 67/2021 y ejecutado durante el periodo 
2021-2023, en el marco del desarrollo de las medidas sanitarias devenidas de la pandemia, 
que generaron -entre otras cosas- la generalización del uso de salas de videoconferencias para 
las actividades académicas de todos los niveles educativos, proponiendo la atenta observa-
ción sobre la experiencia en la Sede Central de UCASAL. 

Para dar continuidad a la línea de investigación iniciada con el proyecto anteriormente 
mencionado, el actual proyecto se propuso avanzar en el análisis sobre las modificaciones en 
la aplicación de tecnologías de telecomunicaciones -plataformas audiovisuales- en los ámbi-
tos interactivos de la educación superior, específicamente en las propuestas de carreras de 
grado y postgrado de la UCASAL. En esta línea, el proyecto está directamente vinculado con el 
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dinámico entorno de los tiempos actuales íntimamente vinculados a nuevos escenarios de las 
prácticas educativas que -de alguna manera- definirán a la educación superior de la tercera 
década del siglo XXI.  

En este marco de ejecución de proyectos, durante el periodo 2023-2024 se ha posibili-
tado, de acuerdo con el reglamento de tesis de la Facultad de Educación de la UCASAL (lugar 
de radicación de nuestro proyecto de investigación) la incorporación de alumnos avanzados 
que están en situación de finalización de carreras de grados, y que, habiendo aprobados las 
materias obligatorias del trayecto metodológico, desean acceder a formar parte de proyectos 
de investigación en ejecución. 

Esta inserción de alumnos tesistas, se da con la finalidad de que puedan “aprender” a 
investigar de forma colectiva y vincular con equipos de investigación ya consolidados. Es decir, 
sus proyectos de tesis, no se dan en solitario, sino que se “desprenden” de un tema central (en 
este caso el de nuestro proyecto), y partir de una participación en diferentes instancias de 
construcción - ejecución de instrumentos de recolección de datos, análisis - sistematización 
de la información, esquematización y socialización colectiva, cada tesista profundiza una di-
mensión particular del proyecto para realizar un informa final en formato de paper científico.  

En esta experiencia de participación, los alumnos tesistas tienen la oportunidad de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad en un contexto real de investi-
gación. Esto les permite desarrollar habilidades prácticas y adquirir experiencia relevante para 
su futura carrera profesional. Al participar en el proyecto de investigación en desarrollo, los 
alumnos tesistas tienen la oportunidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, lo que les 
permite aprender de profesionales con diferentes perspectivas y áreas de especialización. 

En este involucramiento los futuros investigadores pueden realizar contribuciones sig-
nificativas al conocimiento en su campo de estudio, pensando fundamentalmente que sus in-
vestigaciones pueden ayudar a abordar problemas locales o regionales, y generar nuevas ideas 
y posibles soluciones. 

Durante el presente periodo 5 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gestión Edu-
cativa están participando de nuestro proyecto. Uno de ellos ya con finalización de carrera y 
otros cuatro con subproyectos en desarrollo. 

Creemos que la participación en proyectos de investigación en desarrollo permite a los 
tesistas desarrollar habilidades de investigación, como la recopilación y análisis de datos, la 
redacción de informes y la comunicación de resultados, habilidades que son fundamentales 
para el aprendizaje situado del oficio de investigador. 

En resumen, la inserción de alumnos en proyectos de investigación es importante por-
que les brinda la oportunidad de obtener experiencia práctica, colaborar interdisciplinaria-
mente, contribuir al conocimiento y desarrollar habilidades de investigación que serán funda-
mentales para su futuro profesional.
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Introducción 

La investigación académica y el manejo adecuado de referencias son habilidades esenciales 
para los estudiantes universitarios, especialmente en disciplinas como el diseño de interiores, 
donde se requiere una adecuada documentación y sustentación teórica de proyectos (Mere-
dith Davis, 2008). Sin embargo, muchos estudiantes encuentran complicado gestionar sus 
fuentes bibliográficas de manera eficiente, lo que afecta la calidad de sus trabajos de investi-
gación y proyectos académicos (Borg, 2000). 

Los gestores de referencia han surgido como herramientas que facilitan la organiza-
ción, almacenamiento y citación de fuentes bibliográficas, simplificando el proceso de inves-
tigación y mejorando la precisión en las referencias (Nurkhin et al., 2019). A pesar de los bene-
ficios que ofrecen, su uso en el aula universitaria no siempre es generalizado, y su integración 
en los procesos de enseñanza e investigación sigue siendo un desafío para muchos docentes. 

Este estudio se enfoca en analizar el uso de gestores de referencia en la Escuela de 
Diseño de Interiores de la Universidad Vasco de Quiroga, con el objetivo de evaluar cómo estas 
herramientas pueden mejorar la enseñanza y la investigación, y cuáles son los principales be-
neficios y obstáculos percibidos por los estudiantes. 
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Desarrollo 

El uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza superior ha sido ampliamente discutido 
en la literatura académica, especialmente en áreas relacionadas con la gestión de la informa-
ción y la investigación (Lorenzetti & Ghali, 2013).  

Este estudio utilizó un enfoque de investigación-acción, donde se encuesto a estudian-
tes previamente con conocimiento sobre gestores de referencia de la Escuela de Diseño de 
Interiores. Se utilizó una metodología cuantitativa para recolectar y analizar los datos. 

Los participantes en esta investigación fueron estudiantes de quinto y séptimo semes-
tre de la Escuela de Diseño de Interiores, a los cuales se les aplico un instrumento de evalua-
ción previamente diseñado con distintas preguntas y saber el uso de los gestores de referencia. 

De lo cual los resultados arrojaron que, del total de la población encuestada, el 62.5% 
corresponde a hombres y el 37.5% a mujeres. En cuanto a la frecuencia de uso de los gestores 
de referencia, el 37.5% indica que los utiliza raramente, un 25% los emplea frecuentemente y 
el 37.5% restante no los utiliza. Entre quienes sí los utilizan, el 62.5% menciona que su gestor 
de preferencia es Zotero. Respecto al tiempo de uso, el 25% ha empleado el gestor de referen-
cia durante un período de 7 a 12 meses, el 12.5% más de un año, mientras que el resto de los 
encuestados nunca ha utilizado uno. 

De los que utilizan gestores de referencia, el 62.5% aprendió a emplearlos en las asig-
naturas de metodología de la investigación. Asimismo, el 37% de los encuestados está de 
acuerdo en que el uso de gestores de referencia ha mejorado la calidad de sus trabajos acadé-
micos, mientras que el 37.5% considera que su uso es particularmente útil en las clases de 
diseño de interiores. Finalmente, el 62% de los participantes expresó interés en recibir más 
información sobre el uso de los gestores de referencia, lo que refleja un claro interés en esta 
herramienta para mejorar la práctica académica e investigativa tanto en las aulas como en pro-
yectos de investigación. 

Este análisis sugiere una tendencia positiva hacia el uso de gestores de referencia, con 
una demanda significativa de mayor capacitación, lo cual podría influir en la mejora de la cali-
dad de los trabajos académicos y de investigación realizados por los estudiantes. 

 

Discusión 

El análisis preliminar de los datos sugiere que los gestores de referencia son herramientas va-
liosas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula universitaria. Los estudiantes que 
participaron en la encuesta y que tiene previamente conocimiento de los gestores reportaron 
que las herramientas no solo les ayudaron a organizar mejor sus referencias, sino que también 
les permitieron enfocarse más en el contenido de sus proyectos, al simplificar el proceso de 
citación y formato de bibliografía. 

No obstante, existen algunos desafíos, aunque los estudiantes valoran la utilidad de 
las herramientas, algunos siguen experimentando dificultades técnicas al integrar los gestores 
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de referencia en sus flujos de trabajo, lo que sugiere la necesidad de un apoyo técnico continuo 
y una formación más profunda. 

Además, se observó que los docentes juegan un papel clave en la adopción de estas 
tecnologías, pues aquellos que promueven activamente el uso de gestores de referencia en el 
aula lograrán una mayor aceptación y uso entre los estudiantes. 

 

Conclusión 

Este estudio ha demostrado que la implementación de gestores de referencia en el aula uni-
versitaria puede mejorar significativamente las habilidades de investigación de los estudian-
tes, particularmente en lo relacionado con la organización y gestión de fuentes bibliográficas. 
Sin embargo, para maximizar su efectividad, es crucial proporcionar una formación adecuada 
y un soporte técnico continuo tanto a estudiantes como a docentes. 

Se recomienda que la Escuela de Diseño de Interiores de la Universidad Vasco de Qui-
roga considere integrar el uso de gestores de referencia como parte del currículo oficial en los 
cursos de investigación y metodología. Al mismo tiempo, se sugiere que los docentes reciban 
capacitación sobre estas herramientas para que puedan guiar y apoyar a los estudiantes de 
manera efectiva. 
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En las carreras de grado de licenciatura, la enseñanza de la investigación y el desarrollo de 
competencias y habilidades investigativas es una tarea que presenta diversas aristas, particu-
laridades y características, y la su vez, tienen denominador común, el requisito de una tesis 
para la graduación. En este punto, la extensa literatura vinculada con el síndrome todo menos 
tesis, TMT, muestra que no solo se presenta en las carreras de posgrado, sino también en el 
grado universitario. Es en este contexto donde cobran relevancia los dispositivos de formación 
en investigación que se ponen en práctica, y que influyen en las tasas de egreso. 

Pensar los ambientes de aprendizaje como un factor distintivo y diferenciador en la for-
mación en investigación resulta fundamental, cuando se trata del desarrollo de competencias 
investigativas y de favorecer el egreso de los estudiantes. En este sentido, el concepto de ali-
neamiento constructivo presentado por Biggs (2005) permite repensar las prácticas de ense-
ñanza desde un enfoque ecológico de las mismas y desde la centralidad del aprendizaje. Invo-
lucrar a los estudiantes en el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos, desde 
cada campo o profesión, es una propuesta relevante en el marco de lo enunciado hasta aquí. 

Se acuerda con Wainerman y Sautu (2011), cuando afirman que el oficio de la investi-
gación reside en algún punto entre el arte y la ciencia; combina la creatividad y la espontanei-
dad del arte (aunque el arte puede ser un trabajo duro) y el carácter riguroso y sistemático de 
la ciencia (aunque la ciencia puede ser gozosa).  

Desde estos supuestos epistemológicos, y como parte de un proceso de revisión de los 
ambientes de aprendizaje, surge la propuesta de los proyectos de investigación de cátedras, 
como un espacio en el cual los estudiantes del tercer y cuarto semestre de la licenciatura es-
tudiada, participan de una investigación concreta, junto a un equipo de docentes investigado-
res. No se aprende a investigar en los cursos especializados de metodología y técnicas, en las 
materias vinculadas con seminarios o talleres de tesis. Se aprende a hacer investigación junto 
a un “maestro/a”. Hay algo no codificable en el oficio de investigador, muy difícil de transmitir 
si no es en el hacer mismo. La licenciatura en el campo de la educación en la cual se inscribe 
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este estudio es un ciclo de complementación curricular de dos años – cuatro semestres – de 
duración, que se dicta en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Salta – UCA-
SAL. 

La primera experiencia de inmersión de los estudiantes en un proyecto de investigación 
de cátedra fue en el año 2020. Algunos estudiantes del tercer semestre de la carrera fueron 
invitados a participar de un proyecto de investigación de la cátedra Diseño y Gestión Curricu-
luar, que se extendió por ocho meses. Al cabo de un año posterior a la finalización de la cur-
sada, el 25% de los estudiantes de esa cohorte ya se habían recibido, con sus tesis aprobadas. 

En una segunda experiencia, en los años 2022 y 2023, se implementó un proyecto de 
investigación de cátedras con particularidades diferentes. En primer lugar, involucró a tres ma-
terias del campo de la investigación, Metodología de la Investigación II, Seminario de Tesis I y 
Seminario de Tesis II. En segundo lugar, la participación de los estudiantes no fue opcional, 
dado que era parte del cursado de las materias que debían realizar. El proyecto se dividió en 
dos etapas, de doce meses cada una, que involucró a todos los estudiantes del tercer y cuarto 
semestre de cada año. Esta vez, al cabo de un año posterior al fin de cursada, el 31% de los 
estudiantes de la cohorte 2022 están recibido; en tanto que el 30% de la cohorte 2023 se ha 
recibido luego de solo nueve meses de finalizada la cursada. 

Estos datos resultan sumamente relevantes cuando se analizar a la par del 0% de egre-
sados de las cohortes 2021, 2019 y 2018; siempre tomando como periodo de graduación un 
año posterior a la fecha de finalización de cursada de la carrera. 

El proyecto de investigación de cátedra, como dispositivo formativo en una carrera de 
licenciatura, propone un ambiente de aprendizaje favorable para el desarrollo de competen-
cias investigativas de los estudiantes, que pueden materializarse en la realización de sus tesis 
y la graduación. 

Los datos presentados hasta aquí dan cuenta de cómo este dispositivo formativo ha 
favorecido el egreso, especialmente en el período más próximo al fin de la cursada de la ca-
rrera, quizás como parte misma del proceso de desarrollo de competencias investigativas, que 
requieren su tiempo de maduración. No se trata de formar investigadores, sino de mejorar y 
fortalecer el desarrollo de competencias investigativas a partir del tránsito por una experiencia 
de hacer investigación, al estilo de la formación de un oficio. 
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El modelo tradicional (Santos, Piscitelli, Scolari, Pérez Lindo) de universidad no parece muy 
decidido a cambiar. Su concepto del conocimiento jerárquico y jerarquizante se muestra con 
buena salud. Es cierto que, en los foros académicos, congresos, revistas son muchas las voces 
que ora demandan por transformaciones ora exhiben profesores o investigadores individuales, 
grupos de prácticas docentes, equipos de investigación e instituciones que sí presentan mo-
delos alternativos. Lejos se está de tener fundamentos para afirmar que la mayoría ha modifi-
cado sus prácticas al son de los tiempos. 

Investigaciones preliminares que hemos realizado (Palomo, Casnati) nos demuestran 
que no podemos adjudicar a determinados actores educativos una actitud unánime de con-
servadurismo o cambio. O dicho de otro modo, ni todos los estudiantes quieren innovar, ni to-
dos los profesores quieren conservar. Los comportamientos son heterogéneos y fluctuantes. 

Pertenecemos a una institución formal. Organizada en Facultades. Con carreras tradi-
cionales y de las otras. Con Investigación y con centros especializados que realizan docencia, 
investigación y difusión de alto reconocimiento nacional e internacional. Por eso nos llamó la 
atención que nos convocaran a constituir un centro que no se especializase en ninguna disci-
plina en particular. ¿Y entonces qué debíamos hacer? Concretamente: generar un espacio de 
reflexión que atravesase todos los ya establecidos en términos institucionales y que los invitara 
al autoconocimiento permanente. Para eso debíamos realizar tareas de docencia, investiga-
ción y extensión que los incluyeran a todos. Esto es, un centro excéntrico. Un nodo con fuerzas 
centrífugas y centrípetas en convivencia y potenciación de cada participante individual y gru-
pal. Eso es lo que venimos a compartir.  
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Hemos tenido resultados muy positivos y de los otros. Algunas están en suspenso, pa-
recen no avanzar y otras han despertado de su latencia y han caminado cuando menos lo es-
perábamos. Todo esto venimos a exponer (poner-afuera) en la esperanza que en el acto de ha-
cerlo nos aporte a todos. 

Si bien no tenemos una disciplina que nos defina tenemos un estilo. Tal vez nuestro 
nombre dé un indicio de eso: Centro de Estudios Multireferenciales Biográficos en Educación. 
Nos potencia ser polilógicos, políglotas, polidisciplinares, poliepistemológicos y polimetodo-
lógicos (Morin, Vasilachis, Santos). 

Tenemos algunas temáticas que por el momento nos ocupan (la lista ha surgido de una 
nómina trabajada previamente con nuestros estudiantes). Hoy son estas, pero mañana mismo 
pueden cambiar: Educación y digitalismo (diálogo o divorcio de la educación con las posibili-
dades que otorgan las tecnologías digitales y su cultura). Educación y ciudadanías (nuevos cri-
terios de ciudadanía y los aportes u obstáculos que el sistema educativo y sus prácticas pre-
sentan en el desarrollo de un pensamiento inclusivo). Educación, pandemia y pospandemia 
(desafíos que la crisis sanitaria mundial conmina a resolver en términos de educación y sus 
actores). Educación y género (nuevas concepciones de género y el discurso y el comporta-
miento de la educación y sus actores). Educación y relaciones étnico-raciales (concepto de 
culturas, etnias y razas y los fenómenos de discriminación en entornos educativos y sociales). 
Educación y conocimiento (las nuevas culturas del conocimiento y la educación al servicio de 
la sociedad del conocimiento).  

En tan solo dos años de creación hemos realizado 24 comunicaciones en congresos 
internacionales y publicaciones en revistas indexadas. Hemos dado cursos y seminarios en 
programas formales y de extensión. Hemos realizado muestras artísticas en diversas universi-
dades. 

Quebrar el impulso de conjugar las acciones en la primera persona del singular no ha 
sido fácil. En algunos casos hemos fracasado. También queremos contar cuáles son los pro-
tocolos de monitoreo y seguimiento de todo este mosaico de aconteceres. 
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